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LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA MEXICANA ANTE LA GLOBALIZACION EN 
EL MUNDO DE LOS SO's: LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la tendencia económica mundial y en base a ello establecer el nuevo 

perfil del Ingeniero Industrial director de la pequena y mediana empresa mexicana, para poder 

hacer frente a la guerra comercial por bloques. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

a) Oelermlnar lcis factores de mayor influencia en el desarrollo de los países. 

b) Hacer un ejercicio de oxpllcaclón de las transformaciones y transiciones 

inlemaclonalcs a partir del futuro económico y comercial del mundo. 

e) Entender los rumbos de los cambios que determinarán las alternativas a las 

micro y pequet\as empresas mexicanas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Disenar el perfil del Ingeniero Industrial en la dirección de las micro y pequenas 
empresas mexicanas. 
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INTRODUCCION 

Los signos actuales d'3 la economfa y la fonna en que se viene desenvolviendo la 

nueva competencia mundial hacen necesario encontrar una fónnula que sirva a México, y en 

concreto a la micro, pequena y mediana empresa, para hacer frente e la nueva economía 

globalizada, cuyos protagonistas han estado marcando el ritmo a nivel lntcmaclonal, junto con 

cada uno de sus respectivos bloques. 

Esta tesis pretende ser una exposición aplicada de la fonnaclón recibida en la 

escuela, a la vez que Intenta dar una -Voz de alerta• a las empresas mexicanas; asimismo, es una 

búsqueda de un modelo adaptable a las necesidades propias de nuestro pals para lograr el éxJto a 

través de un respetable nivel de competencia mundial, en lo general, en lo particular, y en lo 

especifico. 

Con el afán de transmitir principios de excelencia en el contenldo son 

desarrollados alQunos puntos que consideramos son clave: productividad, calidad, capacitación y 

servicio; unos en mayor grado que otros o más especlncamente, pero todos encaminados a 

mostrar los aspectos que conducen a la satisfacción de las expectativas del mercado consumidor, 

y con ello a la permanencia de la empresa y a su logro de objetivos. Después de expUcados todos 

estos puntos Incorporamos el concepto "Cultura de le rapidez• como un estilo de vida para las 

empresas que pretendan tener un adecuado dcsempefto ente esto nueva competencia. 

Este concepto tiene como finalfdad enriquecer o las empresas con un valor 

llamado conocimiento, para asl reestrudurar el servicio tradlcional a través de un efed.Jvo y ripkSo 

manejo de Información, agregando además un tiempo de respuesta eficaz, claro está, 

conservando los otros factores. 



Una vez ubicados los principios de excelencia y destacada su Importancia en un 

nuevo enroque de cambio, presentamos la nueva vlslón que deben tener los Ingenieros 

Industriales, no del manana, sino de ahora, para establecer una prácUca de labores encaminadas a 

la excelencia. 

Finalmente, hay que hacer una aclaración on cuanto a la aplicación de fondo de 

los conceptos aqul presentados; no pretendemos llevar a cabo una transculturlzaclón, más bien 

buscamos enriquecer nuestra cultura a través de una adltud de cambio y superación, buscamos 

rerorzar nuestros valores y no adoptar otros ajenos a nosotros, buscamos un compromiso formal 

de querer aportar mejoras y cambios pensando en el ruturo y con la firme Idea de que siempre 

alcanzaremos lodo cuanto queramos -y sea alcanzable- mediante una lucha tenaz y armoniosa de 

esruerzos concentrados. Pero para lograr esto hay que preparamos constantemente y trabajar bien 

v rápido, ya que el único lugar donde se encuentra éxito antes que trabajo es en el dlccionarfo. 

Lo Importante es mirar o nuestro alrededor y luego ver hacia nosotros, ldentlflcar 

nuestros puntos débiles y nuestras oportunidades de cambio, y asl tomar acciones encaminadas e 

superar esas debl1ldades, no podemos seguir creyendo que vamos por buen camino sl no nos 

comparamos con el resto del mundo, no podemos seguir aislados por más tiempo porque entonces 

la nueve competencia nos comparará -y e veces en rorme dolorosa~ en esta .,.ercera Guerra 

Mundial•: La GlobalizaclOn Económica. 
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FACTORES DE DESARROLLO EN UN PAJS: 
¿QUE ES LO QUE PRODUCE EL DESARROLLO? 

Méxko durante muchos anos se mantuvo her'métlco ante los camtios que se 

succdfan en el entorno Internacional. Hoy nnalmente ha decidido participar en esta apertura 

comercial, que tiene como idea central la b1jsqueda y conqulsta de la riqueza; entendiéndose por 

riqueza. no la cantidad de recursos naturales que posee una nación, ni la tecnologfa con que 

cuenta un pafs, sino más bien el grado de desarrollo que so ha logrado a través del éxito obtenido 

en el plano personal, familiar y nacional. 

Sin temor a equivocamos podemos decir que no sólo México ~también otros 

paises subdesarrollados-- ha centrado una oran preocupación en su desarrollo, como única 

panacea para obtener el bienestar propio con miras a un futuro meJor ante esta eminente "Tercera 

Guerra Mundial•: La Economfa Globalizada. 

Las naciones subdesarrolladas siempre se han preguntado: ¿qué es lo que 

produce el desarrollo?, y ¿cómo es que las naciones desarrolladas han obtenido su riqueza?; 

tratando asl de obtener respuesta a la esencia de este fenómeno: El Desarrollo. 

Algunos sostienen que la explicación del desarrollo de un pals esté en su 

antlgUedad, otros, en la cantidad de recursos que posee, y algunos más, en la lntoligencla de sus 

habttantes: para nosotros ninguno de los motivos citados anteriormente es un bueñ argumento, 

debido a tres razones fundamentales: 

- El primero no so puede aceptar, ya que paises como India, China, Egipto, México y otros, 

actualmente son subdesarrollados y cuentan con una anUgQedad respetable. 

- El segundo tampoco es válido, porque sl tomaramos como referencia a Japón nos darfamos 

cuenta de que su desarrollo no lo pudo haber baSado en los recursos naturales, ya que no cuentll 

con éstos, como México. 

l·l·I 



- El toJUl'Q mucho menos, ya que algunos estudiantes de palses pobres Ingresan a unlversk1ades 

de paises ricos. y desta<:an como alumnos. 

Odavlo Mevila Medina, por su parto, plantea un "'Decálogo de Desarrollo• como la 

razón misma del desarroUo do los paises lndustrlaliz:Ddos; opinión que, dicho sea de paso, 

compartimos plenamente. 

Centrándonos mAs en el estudio do la razón del desarrollo de un pafs, 

encontramos precisamente aht una respuesta más sana y creíble. El principio que rige a esto 

planteamiento es que dirige su atención e les actitudes do la gente como base principal para 

obtener el desarrollo, y no a la cantidad de recursos naturales, tecnologla, equipos y herramientas, 

como se crela anteriormenle. 

Las actitudes que scnala el Decálogo de Desarrollo son: 

1.· Orden. 

2.- Limpieza. 

3.- Puntualidad. 

4.- Responsabilidad. 

5.- Deseo de superación. 

6.- Honradez. 

7 .- Respeto a los derechos de los demás. 

8.- Amor al llllbajo. 

9.- Respeto a Ja ley. 

10.- Afán de 8hon'o e lnverolón. 

La JustJficación del Decálogo do Desarrollo sa puedo ejemplificar por modio de la 

antigua Inglaterra: lo• reeursos naturalos eran aprovechados al méxlmo y el llllbajo duro tenla 

como nn la riqueza do las per.;.onas. Esto se lograba gracias a que pensaban que Dios los habla 

enviado a la tlotnl a explolarta y a gozar de su riqueza; y on su afén por conseguir esta riqueza 

mulllpllcaron esfuerzos de trabajo. 

Además se dleron cuenta que la puntualidad de ID gente era fundamental pan1 

obtener mayor producclón. Asl, hactan una selección de quienes .contaban con mayor 

responsabUidad, orden y limpieza, como une medkla para perfeccionarse cada dta mAs. 

1.1-2 



Otro punto Importante fue el respeto al deredlo de los demAs para trabajar en 

annonla y producir más; ni Igual, so percataron de quo la (iolca ronna de hacer que los 

trabajadores laborarán adecuadamente era mediante una ley, con la que se conciliaban Intereses. 

La gente que se moldeó de esta manera sin querer generó lo que hO)' nosotros 

nombramos Decálogo de Desarrollo, mismo que los llevó en ese entonces a la obtención de 

resultados benéficos, no sólo para unos cuantos, sino para su pals. 

Lo realmente dificil es aplicar estos principios, es por eso que uno se pregunta: 

¿cómo hscer que las actitudes necesarias referentes al desarrollo se comprometan en nuestras 

mentes, y hagan proceder a la genio en la forma corno actúan la mayorfa de las personas en un 

pafs desarrollado? 

La respuesta es sencilla: a través de la tarea compartida de todos por obtener un 

desarrollo económico más estable; tarea en la que debemos comprometemos, teniendo slempm 

en mente que si no hay bienestar, no hay progreso, ya que esta conquista la tenemos quo hacer 

con un esfuerzo en conjunto, no do uno solo. 

Creemos que el Decálogo de Desarrollo son actitudes formadas y desarrolladas en 

base a la educación recibida, y que ésta juega un papel fundamental en la préctlca de estas 

actitudes, es por eso que si no se recibe una educación adecuada será més dlffcll adoptar estas 

caracterfsticas en la vida dlaña, pero no Imposible. 

Podemos mencionar que los diferentes niveles de crecimiento económico en los 

patses ricos -Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Canadá, entre otros-, la capacidad para 

controlar su Inflación, salarios, exportaciones y otros Indices económicos, coinciden casi siempre 

con el porcentaje de su gente que práctica el Decálogo de Desarrollo. En les gráficas (Figuras l.1a 

y l.1b} mostramos algunos de estas diferencias. 

En comparación con los paises subdesarrollados el porcentajo de vivencia del 

decálogo es ano en los paises desarrollados, de 25% pesa e situarse on 1%, haciendo saltar a la 

vista que el efed.o de una mayor o menor adecuación del comportamiento personal al decák>gO, 

determine el éxito o el fracaso del Individuo en la vida, asl como el crecimiento económico de su 

pal s. 

1.1-3 
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INFLACION EN NORTEMERICA, 1981-1991 
(%) 

Canadá Estados Unidos México 
1982 1o.80 8.20 98.80 
1983 5.90 3.20 80.SO 
19114 4.30 4.30 59.20 
1905 4.00 3.50 63.70 
1986 4.20 1.90 105.70 
1987 4.30 3.eO 159.20 
1988 4.00 4.10 51.70 
1989 5.00 4.80 19.70 
1990 4.80 5.50 29.90 
1991 5.60 4.20 18.80 

filpalta 
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SALARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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Por ahora nosotros, paJs subdesarrollado y por lo tanto subadmtnlstmdo, 

subvaluado, subeducado, suballmentado y subgobemado, tenemos por delante un buen trecho que 

recorrer pare lograr la reollzación personal, empresarial y nacional, por lo que no debemos dos!stlr 

en la lucha por un México mejor, debemos unir esfuerzos con 1a mentalidad de sor siempre 

mejores en lo que hacemos, para asl, a~ún dla no muy lejano -esperemos- poder alcanzar el 

•sueno dorado• de toda nación subdesarrollada: ser un pals de pñmer mundo. 

1.1-e 



TENDENCIA MUNDIAL. 

Conocer el futura es oigo que todos en algún momento hemos deseado, pero 

también es algo que nadie ha logrado. Es por eso que al hablar de tendencias mds que profetizar 

queremos decir qué es lo que esté sucediendo en el comercio mundial, principalmente, y cómo un 

grupo de paises actúan y actuarán de manera similar, siguiendo el ejemplo de otros. 

Asl, hoy que estamos por presenciar el despertar de un nuevo siglo hay quienes 

empiezan e augurar lo que ocurrirá en los próximos anos, nosotros presentamos conclu.slanes 

obtenidas de la Investigación realizada para la elaboración de este trabajo y esperamos que slNan 

de a\gün modo para saber qué es lo que el destino nos depara y aduar conforme a los hechos. 

son muchos los cambios que han ocull'ido en este fin de siglo: Innovaciones 

tecnológicas, relaciones polltlcas y uniones comerciales, entro otros, dejando como huella una 

manifestación de cambio acelerado que ha realzado la conciencia y nos obliga a examinar 

nuestros valores e Instituciones. Estos cambios tardan en presentarse, pero una vez Instalados no 

hay quien no sea victima de los acontecimientos que orlglnan. 

Como principales caraderisllcas que han marcado y marcarén el desarrollo de 

estos tiempos, tenemos: 

1.· Las economlas globallzadas. 

2.· El cambio de expectativa do corto a largo plazo. 

3.· La descentrallzaclOn. 

4.- La •tranquilidad• mundial por el no armamonlismo. 
S.· La adopción de estílos do vida. 

6.· El auge de tos paises de le Cuenca del Pacifico. 

7 .• LB cultura de la rapidez. 

8.- La atención prestada a la oduceclón. 

9.· La cultura de oxcetencla. 



1 O.· El desempello de la mujer en la vida social, económica y polltlca. 

11.- La connanza y atención en el hombre mismo. 

12.- El cuidado del medio ambiente. 

En general, puedo decirse que la tendencia mundial es hacia la libre empresa y el 

reto es adecuamos a ello. En et siguiente diagrama (FiQura l.2a) presentamos una comparación 

entro los diferentes sistemas económicos y la tendencia, la cual hornos representado mediante un 

rombo. 

Esta comparación la hicimos relacionando ércas. El patrón usado para dicha 

relación fue precisamente la tendencia: La Libre Empresa. Aunque visualmente se demuestra que 

ta libre empresa tiene cierto predominio sobre los airas sistemas, matcméllcamente esta 

demostración puede sustentarse mediante les siguientes operaciones: 

Area del patrón do comp21r21clón: bd 

@ Area • M • 1!. 1.!! • --1llL. 
2 8 3 4(3)(2) 

• M .. ~ • .!!!!. .. !!.!!. • 1!!!!. .. sbd 
22424 2 24 -8-

Comparac16n: 5:d < bd 

® Ar•• - <~~ir • <~(1~1 
_ .fil + Obd • .fil 

15 15 5 

Compnracl6n: 4~d < bd 

1.2-2 
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© Aren- bd 

Comparación: bd S bd 

Como era de esperarse, la libre empresa Involucra la parUcJpación de un mayor 

número de habilantes y esto, en combinación con otros factores, origina un beneficio tamblón 

mayor para esta población, es decir, hay menos pobres. 

En la Ilustración puedo verse que el sistema en donde es beneficiado un mayor 

número de habltanles es Ja libre empresa, y aunque GoNachov afl011e que el socialismo no está 

muerto o dormido, nosotros estamos convencidos de que el sistema que prevalecerá es el de la 

libre empresa ya que los hechos lo demuestran. 

Para poder andar por el rumbo que marca la tendencia mundial es necesario 

enrocamos en algu_nos especias que a su vez forman también parto de la tendencia misma: 

1.· No puede pretenderse formar parte del mundo moderno mediante la apertura 

económica exciuslvameote, Junto con ella debe darse también un cambio 

político, social y cultural. 

2.· En los procesos de cambio debe destacarse la participación de gente 

preparada, gente competitiva y consciente de le realidad. 

3.· SI nos mantenemos estéticos ente los avances mundiales el fracaso es 

Inminente. La nueva realidad demanda una cooperación Internacional y 

conciencias globales para solucionar los problemas. 

Tal vez existan otros sintamos mundiales que caractericen nuestroS Uempos, poro 

consideramos que estos son los principales y en base o ello debemos preparamos como 
individuos, ramillas, empresas y pafs, para encajar en el ritmo del mundo en que vivimos. 

1.2-4 



EUROPA 92: EL TRATADO DE MAASTRICHT. 

Europa logró establecer un mercado de libre comercio y pronto configurará una 

Integración monetaria total a pesar de conlar con grandes diferencias Polfllcas, guerras Internas y 

dlfcrcnles niveles de desarrollo económico. 

En 1952 se establece, como primer paso, la Comunkfad Europea para el Carbón y 

el Acero. En 1957 se firma el Tratado do Roma, cuya nnalidad es convertir n Europa en una sola 

unidad. Así, en este ano, es creado la Comunidad Económica Europea (CEE} -conocida lamblén 

como Mercado Común Europeo- con la participación de seis miembros: Francia, llalla, Repúblfca 

Federal de Alem3nia ·ahora Alemania·, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Este grupa da países se 

propuso la lnlegraclón económica, asf como la colaboración polltlca, entre sus miembros. 

Posteriormente so Incorporaron Grecia, Irlanda, Portugal, Espana, lnglalerra y Dinamarca: 

Más tarde se confonna la Comunidad Europea (CE), resullado de la fusión de 

dlferenles organismos europeos: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. 

Sin lugar a dudas la Comunidad Europea es el bloque más conocido de Europa, 

debido a las características que se establecen para llevar a cabo lo que conocemos como Tmlato 

de Maaslricht. Pero exite otro convenio que no ha skfo difundido sino hasta l:il1fmamenle. 

Este acuerdo se llevó acabo en 1960, en la Convención de Estoeolmo, y reciblo el 

nombre de Asociación Europea de Ubre Comercio (AELC), la cual constttuye una zona de llbte 

comercio Integrada por Austria, Islandia, Noruega, Suecia, Uechtenteln, Suiza y Fln!ondJa. 

Dinamarca y el Reino Unido también eran miembros da la asociación, pero se 

retiraron cuando ingresaron a la Comunidad Europea en 1973 (1. 

'¿Ou6esolTLC7 
SECOFl, 1992. 



Pero hoy por hoy el punto de atención en Europa so centra en el Tratado de 

MaastiichL 

En diciembre de 1991 los doce países miembros de la Comunidad Europea 

(Alemania, Bólgica, Dinamarca, Grecia, Espana, Francia, lr1anda, llalla, Luxemburgo. Holanda, 

Portugal y Reino Unido) firmaron en Maastrtcht. Holanda, un convenio mediante el cual se 

ostablecfa la unión de éstos. Oc esta forma, la decisión de ellm'lnar las fronteras y crear un 

mercado único, con una moneda y un banco central comunes, esr como una plena armonización 

de sus poUlicas fiscales, se formalizó después de 34 anos de constituida la CEE. 

Dicho tratado busca unificar económica y polillcamcnte a los miembros de la CE a 

través do una moneda única, el ecu, que sea capaz de equilibrar el poderlo actual del dólar; y en Jo 

geográfico, abrir las fronteras de estos paises a sus ciudadanos. 

El Tratado de Maastricht oculta mucho de rondo, dicen los diarios: ·Ante el 

desmoronamiento del segundo mundo encabezado por la ex-URSS el primer mundo lldereado por 

Estados Unkfos se agigantó. No se trata de un conmcto entre la unión americana y los pafses 

occidentales europeos, pero si es un Intento velado por ocupar la jerarqufa que ante:¡ ostentaba 

Rusia, do ahl la creación de una nueva moneda, facll/dades para traspasar las fronteras y 

bdslcamente, las eltemetlvas para una cooperaciOn més estrecha entre las naciones de la ce· (j. 

Una tabla comporaUva (Figura l.3e) de los volúmenes de Inversión extranjera de 

las tres economfas més Importantes del mundo nos muestra que Estados Unidos era el p8fs con 

mayor lnveislón extranjera en 1 QBO, teniendo casi la mitad de la Inversión extranjera mundial. Para 

el ano de 1989 el predominio pasó a poder de la CE, quedando Estados Unidos en segundo lugar 

con el 26.31% de lo lnver.;lón mundial; Japón posela el 11.48% y la CE el 40.76%. 

En relación con el Tratado de Ubre Comercio de Norteam6rica, la Inversión de la 

CE en cada uno de los pafses miembros de éste (Figura l.3b) ha venido Incrementándose, siendo 

mayor en Esl:ados Unidos, Canod4 y México, respedlvemcnte • 

. .,.........., 
22 dO dlci9JW• de 1992. 
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INVERSION EXTRANJERA DE LAS TRES ECONOMIAS MAS IMPORTANlES 
(miles de rrillones de dólares} 

PAIS 1990 % Da TOTAL 1989 % 08.. TOTAL 
MUNDIAL MUNDIAL 

Eslaclos Unidos 220 '46.41 380 28.31 
Comunidad Económica 153 3228 547 40.76 
Jan6n 20 4.22 154 11.47 

:J'ñeil~f::::: .::: . .:::::.::: /:/:/:::> ::::/:/::·393/.\:>::: :::s2;9t : :.:::<J>0&1 >:: · :·: ::: ao.~:/:/:: 
:::ülriéiiiíi::::.:::::""·:: · ::::::::·:·:::·::::::::::·:::· :;:::::::::414·:::::>::·:·:: ::·:::·:::::::·:.::::>: ::::·::::::tatt:.::::· .. :.:.:.:.:.::.:::::::::::::::::.:.: 
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·-· 9daddmtnd91912 

INVERSION DE LA COMUNIDAD E].JROPEA EN NORTEAMERICA 
(millones de dólares} 

Eslados Unidos Cmadá México 

1981 64,145 10,349 NO 
19112 74,012 10,646 NO 
1983 = 10,B21 ND 
1984 12,768 2,032 
1965 106,004 13,987 2,461 
1986 127,221 17,299 3,203 
1987 181,061 18,998 3,878 
1988 189,342 22,438 4,038 
1989 216,132 24,365 4,642 
1990 229,913 ND NO 

NO-No~ 
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A manera do resumen presentamos a continuación una breve aonologfa do lo 

acontecido en tomo al Tratado de Maastricht en el afta da 1992: 

• Febrero 7: 

Los ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas do la CE nrman el Trotado de 

Maastl1cht. 

-Abril4: 

El escudo portugués se Incorpora al Mecanismo Europeo de Paridades Cambiarlas 

(MEPC) del Sistema Monetario Europeo. 

·Mayo2: 

Los ministros de Relaciones Exteriores y los paises de la Asociación Europea do 

Libro Comercio firman un acuerdo para crear e partir de enero el área económica. 

·Mayo 22: 

Franela y Alemania lanzan el proyedo de Integrar un ejércllo conjunto de 35,000 

hombres con el propósito de transformarlo en el núcleo de un futuro ejército europeo. 

·Mayo 27: 

Suiza pide su Incorporación a la CE . 

• Mayo 28: 

Los ministros de Relaciones Exteriores resuelven prohibir el Intercambio comercial 

con Serbia y Montenegro en un Intento por lograr el fin de la violencia en Bosnia Herzegovina. 

·Junio 2: 

Los dinamarqueses rechazan sorpresivamcnte el Tratado de Maastrlcht por medio 

de un plebiscito. El •si• obUene 49.3% de los votos fÍente a un 50.7% del •no• • 

• Junio 3: 

El Prasldonlo franclls Francols Mltlerand anuncia la realización da un pleblscllo 

para que sus compatliolas opinen sobre Maastrichl. 



-Junio 4: 

Los ministros de Relaciones exteriores de la CE resuelven presJonar en ravot de Ja 

ratificación del tratado en otros Estados miembros no más a1l4 de nnes de 1992 a pesar del 

rechazo dinamarqués. 

-Junio 16: 

Los Irlandeses aprueban el Tratado do Maastrichl por un margen de dos a uno. 

-Junio 19: 

La Asamblea Nélcional de Francia aprueba eninicndas constitucionales requeridas 

por el Tratado de Maastricht. 

·Junio 27: 

Los líderes de la CE reunidos en Lisboa ratifican su decisión do seguir adelante 

con la negociación del tratado, quedá prohibida fa Incorporación de nuevos miembros hasta que se 

complete el proceso. 

·Julio/Agosto: 

La creciente oposición al Tratado de Maastrichl, atribuk:ta al electorado francés en 

las encuestas, agudiza las tensiones en los mercados monetarios . 

• Septiembre 17: 

El Comité Monetario de la CE dice que la lira ha skfo suspendida transitoriamente 

del MEPC, Ja peseta es devaluada 5% • 

• Septiembre 20: 

Los electores franceses aprueban el tratado por estrecho margen en un plebiscito. 

• Noviembre 4: 

El gobierno británico gana por una mayoña do tres votos al someter Al partamento 

une moción favorable a Maastrfchl. 

• Noviembre 5: 

El Primer Ministro briténlco John Majar dice que Gran Bretano no va a completar 

la ratificación del Tratado de Maostrfchl hasta dospués del plebiscito de mayo de 1Q03 en 

Dinamarca. 



- Dldembro e: 

Los eledores suizos rechazan por estrecho margen en un referéndum su 

Incorporación al érea económica europea. 

Paralelamente a las negociaciones del Tratado de Maastrlcht por parte de los 

pa(scs miembros de la CE hay Inquietud en algunos otros paises de Europa Occidental que 

aspiran o Incorporarse a ésta: Hungria, Polonia, Malta, Chipre y Turqufe; y permanecen a la 

espectativa sobro los acontecimientos en relación a si so acepta o no el Tratado de Maastricht. 

En cnso de concretarse, el tratado entrará en vigor en los albores del siglo XXI. 

Este tratado llene como objetivo conrormar un bloque do paises Industrializados en donde la 

premisa central se base en la coopcreclón mutuo, adicionalmente so complementaré con la 

creación de una moneda única, fa cual será capaz de competir y equipararse al dólar. 

Pero eso no es todo. Simultáneamente o la entrada en vigor del mercado único -1 

de enero de 1993-- está provista la puesta en marcha del Espacio Económico Europeo (EEE}. 

Este proyecto que data de 1989 significa la Integración de las dos entidades 

económicas más importantes de Europa: la Comunidad Europea y la Asociación Europea de Ubre 

Comercio. En caso de entrar en vigor el EEE se convertirla en la zona de llbre comercio más 

grande del mundo, ya que estaria constituida por un mercado de más de 380 millones de 

consumidores con un elevado poder de compra. Sin embargo, se vislumbran ya obstáculos que 

pueden mermar su futura realiznción. 

Actualmente las dos reglones consideradas como las más Importantes del mundo 

son Norteamérica y la CE. La diferencia principal entre estas dos reglones es la producción de 

petróleo (Figura l.3c), correspondiendo a la CE el 40% del total mundial -mds del doble de la 

producción que registra Norteamérica-; en exportaciones también la diferencia es grande, la CE 

supera a Norteamérica en ca~ 2.5 vecos; sin embargo, el porcenlaJo de PNB mundial es muy 

similar para ambas reglones. 

Le moneda esté en e• airo. Aún es aventurado annnar el futuro del Tratado de 

Maastrlcht, ye que Europa podría enfrentar obstáculos que Impidan su Integración. MAS aventurado 

aún resulta hablar sobre el futuro del Espacio Económico Europeo. 
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En tanto qua las innovaciones sociales se dan vertJginosamenle y los cambios se 

presenten con gran rapidez. Europa puede «lo fa noche a Je manana modificar su curso y otorgar 

las condiciones socio-económicas que ht permitan Inaugurar un nuevo modelo de cooperación. 
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EL BLOQUE DE AMERICA DEL NORTE. TLC. 

Mucho se ha escrito, hablado y criticado ~obre el Tratado de Ubre Comercio (TLC) 

entre México, Canadá y Estados Unidos; diariamente hay encabezados en los periódicos, artículos 

en las revistas, reportajes y entrevistas en la radio, y noticias en el televisor. 

Todos hemos ofdo en mós do una ocasión y de cientos de fonnas que se esté 

conformando una nueva Norteamérica, que será el bloque económico més grande del mundo y 

que se beneficiarán mutuamente los tres paises miembros. 

También hemos escuchado criticas y puntos do vista do desacuerdo: que México 

se convertirá en i.Jn pars maquilador, que veamos el fondo del porqué del desacuerdo de los 

canadienses, que seremos fuertemente afededos por la recesión económica de Estados Unidos, 

que pasaremos a ser una de sus colonias; y el diario olmos decir que si el petróleo, que Ja 

soberania, que si la moneda, quo la ecologfa, etc. 

Estamos seguros que casi todos los mexicanos, si no es que la totalidad, sabemos 

de la existencia de este convenio comercia!, y que dependiendo de la lnronnaclOn a Ja que hemos 

sido expuestos nos hemos fonnado una imagen y una opinión personal de lo que este tratado 

significa, asf, hay quienes creen que éste nos traerá beneficios, hay quienes opinan lo contrario, y 

hay quienes como Santo Tomás, hasta no ver .•• 

Los medios de lnlormoclOn han jugado un papel muy Importante en lo 

conceptuallzecfOn de este convenio comercial, ye que cada quien habla según su punto do vlste, y 

en tanto algunos dlvulgan lnfonnaclón o favor, otros hacen lo contraño, e no de cuentas ya no se 

sabe quién tiene razón y quién dice la verdad, por ejemplo, en un ~rtrculo publicado en Excélslor el 

20 de agosto de 1992 titulado "Poco favoreció el tratado comercial con EU a Canadá" se presentan 

los resultados de una encuesta apUcada a diversos grupos pollUcos y sociales en canadé a !ros 

anos de celebrado el convenio comercial entre estos dos países, y los resultados arrojados fueron 

que la mayoña de los canadienses piensan que este acuerdo ha hecho más dafto que bien, y que 

en .base e ello los gobiernos de les tres provincias piden al Primer Ministro, Brtan Mulronoy, que se 



retJre do las negociaciones del T\.C; que Incluso los lideres empresariales se han mostrado menos 

expresivos ante la negociación de un tratado con México de lo que se mostmron en el pado con 

Estados Un\dos en 1989. 

Pero, como dijimos anlerionnente, existe una contraparte y en el mismo periódico 

vemos pubflcado el 18 de octubro del mismo ano, en el artfculo •El libro comercio no es malo•, que 

tomemos ta exper1encla de Espal\a y PortugaJ, que cuando estos paises Ingresaron a la 

Comunidad Europea mostraron un rápido desarrollo económico; que en Espal\a, por ejemplo, 

aumentaron las Inversiones extranjeros pera aprovechar las nuevos oportunidades, aumentaron 

temblón las exportaciones y se crearon nuevos empleos. No es nuestra lntenciOn decir que en este 

diario se cstl\ llevando a cebo un encuentro contradictor1o ya que esto no constituye el punto de 

Interés o estudio en nuestra tesis, sólo queremos resanar la dlverskfad de opiniones -Incluso en un 

mismo diario- a 'ª que nos vemos expuestos, lo mismo pudimos haber citado articulas do otras 

publicaciones como El Sol de México, El Financiero, El Heraldo de México o El Nacional, que junto 

con Excélsior son las principales publicaciones mediante las que nos hemos informado. 

lo que si es cierto es que hemos sido •oombardeodos• con tan diversa 

Información que ya no se sabe cuando hay Intereses escondidos tras do ella y cuándo no, cuándo 

esté manipulada y cuándo no, y est, adualmcnte -febrero de 1Q93- nos encontramos con que los 

representantes comerciales de los tres paises Implicados en et T\.C tennlnaron -12 de agosto de 

1992· las negociaciones y que el 17 da dlcicmbro do 1992 firmaron los Presktentes de México y 

Estados Unidos, y el Primer Ministro canadiense -Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brlan 

Mulronoy, respectivamente- el documento final del acuerdo, el cual es sometido a discusión por 

los par1nmentos de cada uno de estos tres patses para aprobarlo o no. 

En fin, para poder seguir habiendo de lo que es el Tratado do Ubre Comercio 

creemos convenlonto definir aJgunO!i ténnlnos que con frecuencia suelen conruncUrse y que 

extrajimos de un documento publicado por le se<:retarfe de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI)("). 

' ¿QU6 ea .a TlC"I 
SECOFI, 1m2. 
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Mercado Común: Vinculacfón entre paises auadertzada por una eesJ6n de facultades 

económlcas. Un morcado común lnduye el Ubre comercio de mercanclas, arancel exJ.emo común 

y libro movimiento de los factores de la producción, como son tas personas y tos capitales. 

Unión Aduanera: Grupo de naciones que han ellmlnado los aranceles y otras ba1TCras para 

libremente comerciar entro si. Los paises miembros adoptan un arancel externo común para los 

artfculos Importados de paises ajenos a la unión. 

Zona do Libre Comercio: Grupo do pa{ses que han eliminado los barreras arancelarias y la 

mayorfa de tas no arancelarias que afectan el comercio entre ellos. Cada pats participante 

manllcno su propio progrnma de aranceles para las importaciones procedentes de paises que no 

son miembros. Los ejemplos más conocidos son la Asociación Europea de Ubre comercio (AELC), 

y las zonas croadas por el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, el acuerdo 

de libre comercio entre Israel y Estados Unidos, y el acuelt!o de libre comercio entro la comunidad 

Económica Europea e Israel. 

Zona do Libre Comercio en América del Norto: Espacio comercial que México, Canadá y 

Estados Unidos se han propuesto crear. Cada pals mantendrá su Independencia para fijar sus 

aranceles a las Importaciones provenientes del resto del mundo. 

Como puede verse, este tipo de convenios no son nuevos; en enero de 1089 entró 

en vigor un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá cuyo objetivo era eliminar 

en diez anos las barreras arancelarias al comercio de bienes y servicios entre estos dos países. 

Existen otros paises que también se han unido comercialmente, como en el caso 

do la Comunidad Económica Europea -que fue tratada en el tema anterior-, y otros más que dada 

su cercsnfa o desempcno económico se muestran en conjunto y conforman frentes comerciales, 

como la Cuenca del Pacifico -que se trata en el toma siguiente-. 

Pero, ¿cómo podemos defln~ el Tratado de Ubre comercio Norteamericano? 

Do hecho ya lo hemos definido al presentar el significado de zona de libra 

comercio en América del Norte, es decir, el n.c es la estructuración de una zona de libre 

comercio. Lo que sucede es que se empleen varios términos para decir lo mlsmo, por ejemplo, en 

Estados Unidos se le aslonan las slglas NAFTA (Noltl>-American FffJo Trade AQI06ment). 
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Més alln, al parecer lodavla no se ponen de &cuerdo en cuanto a su dofirdción, y 

coda quien &o define de diferente forma, pero a fln de cuentas esto no 1mpcuta porque en esencia 

lodos dicen exactamente k> mismo, k> que sucedo es que con tantas maneras de decir lo que es se 

crea confusión. 

Nuestro pmsldente lo define diciendo: 

·e1 TLC es un acuerdo entro México, Canadá y Estados Unldos para facilitar la 

compra y venta de productos Industriales y agócolas entre los tras paises. También se Incluyen 

reglas para regular la compra y venta de los llamados servicios quo son, entre otros, el transporte 

terrestre, las teleCQmunlcaclones, los servicios profesionales, asl como los bancos y compafttas 

aseguradoras• (1. 

Luis Paz.os dice: ·un acuerdo do Ubre comercio significa un compromlso de reducir 

gradualmente tos aranceles o Impuestos a las Importaciones hasta llegar a su llbemclOn total en un 

determinado peóodo de tiempo• ("1. 

Otra definlclon es: 

·un trotado de libre comercio es un acuerdo entre dos o més paises para e\lmlnar 

barreras comerciales entre ellos• l-1. 

La vkia comercial actual de México con el exterior no empezó con el Tratado de 

Ubre comercio ·tampoco fue esl pera Estados Un\dos y Canadé, quienes ye hablan firmado un 

acuerdo mutuo en 1989--, Ja hlsloria nos lleva més atras. 

• El H«aldo dt ~ 
'3dUQC.tl>dli19'12. 

""lb9o:lnllrldlx~Unldot...-.y,......... .......... 
Ed.O!ana, 1'181. 
P6g. 74 

•••EJABCddn.c.. 
SECOF(.191!12:. 
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A partir de 1985 se empezó a dar un proceso do apertura on la ecooomra 

mex1cana, en parte este proceso se debió a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos: 

•eajo el principio de la reciprocidad, se revisaron las relaciones comerciales con México, y se 

amenazó con cerrar la frontera a productos mexicanos si no se Ueooba a un acuerdo bilateral o 

México no Ingresaba al GATI (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio)•(*). 

En los anos de 1987, 1988 y 1989, y on lo que va de este sexenio, ol goblemo 

mexicano decide acelemr el proceso de apertura comercial como medio de combaUr la Inflación. 

Mlenlras lanto, ¿qué ocurria en el resto del mundo?; nada que pudiera h.aber 

pasado desapercibido: la compelencia Internacional se agudizó, los paises se agruparon para 

sumar esfuerzos y los que no lo hicieron poco a poco empezaron a verse arectados por estas 

agrupaciones. 

Actualmente estas agrupaciones siguen creciendo en número y tamano, 

prfncipalmente con un sólo objetivo: sumar esfuerzos paru ser més competitivos, más productivos, 

y lograr asl un mejor desarrollo económico. 

De este modo los cambios en el este de Europa modincaron sustancialmente los 

equilibrios polllico-económlcos existentes. 

·Los cambios polílfcos han modificado las fronteras económicas. Sin embargo, 

dstas han experimentado un Impacto mucho mayor como consocuencia de Ja lntemaclonelización 

de las procesos productivos, que han sido posible gracias al avance cfenllfico y al dasarrollo 

tecnológico"(""). 

• L1n ocnwclo:Mtldi»Emdoe. Ul'lldcM. Ml09 ylHDdadol.. 
Lu.Pazo11. 
Ed. Dtmna, 1 "°1. ,...,., 
••concl1JSl6ndell~ddnc. 

J•lmO SofTI P\a:ht. 
SEC0Fl,1V02. 
P6g.8 
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Esta gk>ballzaci6n aecionte de la cconomta pennitló un nuevo y mejor 

aprovechamiento de tas ventajas comparativas de cada pals, a través de los procesos de 

producción compartida. Por otro lado, ol aumento sustancial de las capacidOOes productivas de 

reglones y pal.ses ha obtlgado a desarrollar nuevas y mAs ágiles estrategias de comerciallzación, a 

nivel mundlaf, a fin de penetrar en el mayor número posible de mercados. 

Asf, la búsqueda permanente de niveles supertoros de competitividad es ol motor 

de la dinámica económica contemporánea. Para alcanzar estos niveles los paises se han 

vinculado entro si, con objeto do lograr un mejor aprovechamiento de sus capacidades y recursos. 

Esto ha originado que se gesten en distintas partes del mundo espacios económicos integrados. 

Oe esta fonna podemos considerar que el TLC es la respuesta del continente 

americano a las alianzas ya establecidas, europeas y asiáticas, ya que de no seguir este camino, 

los productos europeos\' asiáticos representarán una competencia desbordante para los productos 

norteamericanos. 

A continuación presentamos un resumen cronológico de los hechos que han 

venldo suscitándose en relación al Tratada de Ubre Comercio. 

:IJ1M. 

México y Estados Unidos flnnan un marco de entendlmlenlo en materia de 

subsidios y derechos compensatorios. Estados Unidos se compromete a comprobar el dar.o que 

puedan ocasionar las exportaciones mexicanas entes de apllcar un Impuesto compensatorio. 

l.ill-

AC<Jeltlo para comercio e Inversión entre México y Estados Unidos. 

mi-

·Aooslo 7: 

En la séptima "'unión blneclonal México-Estados Unido$ hay colncldenclas en 

materia arancelaria y no arancelaria en el marco de la Ronde Uruguay del GATT. Los presidentes 

C.rlos Salinas de Gortllli y Gcorge Bush deciden Iniciar pléUcas en octubre, buscándo facilidades 

de comercio e Inversión. 



- Octubre 3: 

En Washington, Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio on México, Robert 

Mosbacher, Jero del Departamento de Comercio Estadounidense y carta Hllls, Representante 

Comercial por Estados Unidos, deciden establecer un comité conjunto para la inversión y el 

comercio, asi como el compromiso bllnteral para futuras negociaciones sobro el toma. Hay 

acuerdos en materia de acero y protección de derechos lnteteduates. 

1990. 

-Enero 21: 

En la odnva reunión de la comisión ministerial México-Canadá se enuncian 

esfuerzos para impulsar el intercambio comercial entre ambos paises. 

-Marzo 16: 

Convenios sobre mlncrla, produclos forestales, transportes, equipos y servicios 

relacionados con el desarrollo del petróleo y gas, pelroquímica, telecomunlcaciones, productos 

eléctricos, servicios de consultarla, productos automotrices, textiles, sllvlcultura, Inversiones, 

transferencia de tecnologia, maqulladoras, agrolndustrias y procesamiento de alimentos. 

-Mayo 22: 

El senado de México recomienda Iniciar negociaciones paro establecer un tratado 

de libre comercio con Estados Unidos. Concluye asl la consulta del senado. 

-Junio 11: 

México y Estados Unidos dete011lnan el establccimlenlo do un tratado de libre 

comercio. 

-Agosto 8: 

Jaime Serra Pucho y Car1a Hills recomiendan Iniciar consultas para ronnellzar las 

negociaciones del tratado de libre comercio. 

- Sepllembra 5: 

Se designa a Hennlnlo Blanco Mendoza jefe del equipo de negociadores 

mexicanos. se nombra un consejo asesor Integrado por 20 personas. Se croa la Coordinadora de 
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Ofganlzadones Empresoriales do COmerclo E>lelior (COECE), foonada por 112 representantes de 

los sectores pmduc:tlvos. 

- Septiembre 7: 

México solicito formalmente a Estodos Unidos Iniciar negociaciones para 

establecer un tratado de libre comercio. 

- Septiembre 23: 

Gcorgo Bush solicita al Congreso Estadounidense la outoriznción para Iniciar 

negociaciones del tratado do libro comercio bajo el procedimiento denominado Fast Track. 

w.i. 

- Febrero 5: 

Los gobiernos de México, Canad~ y Estados Unidos enuncian simultáneamente su 

decisión de Iniciar negociaciones trtlaterates para crear una zona de libre comercio. 

-Junio 12: 

Se Inicia el proceso formal en la negociación del Tratado de Ubre Comercio {TLC) 

en Toronto. Se Integran 17 mesas de trabajo para Intercambiar lnrormoclón y precisar la agenda 

de negociaciones. 

-Junio 20: 

Jaime Serra Pucho Informa los avances del TLC al senado. 

- Agoslo 27: 

Segunda comparecencia de Sorra Pucho ente el senado. 

• Olclembro 113: 

Tercer informe de Jaime Serra Pucho al senado. 

li2Z· 

·Febrero 28: 

cuarto informe ante el senado por Jalma Serra PucM. 
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-Ab<il11: 

Quinto lnfonne de sena Puche ante el senado. 

·-Agosto 11: 

Finalizan las negociaciones del TLC entre los pafses miembros . 

.. Agosto 12: 

Mensaje de Car1os Salinas de Gortari sobra la conclusión de las negociaciones. 

- Diciembre 17: 

Los presidentes de México y Estados Unidos, asr como el Primer Ministro do 

Canedé firman el documento que conviene el acuen:to. Sólo resta la aprobación de los respedlvos 

parlamentos y, do aprobarse, su entrada en vigor el primero de enero de 1994. 

~. 

·Enero B: 

Entrevista de Carlos Salinas de Gortari con el presidente eledo do Eslados 

Unidos, 8111 Clinton. Olscusión de los temas ecológico y laboral. 

Hasta el momento ·mediados de febrero de 1993- esto es Jo que ha acontecido en 

tomo a las negociaciones del Tralado de Libre Comercio, falta aún la aprobación de los 

parfamentos de cada uno de los paises negociadores. 

Los objetivos de ~e acuerdo son, e saber: 

• Ellmlnar las barrcr3S mcrcantllos entro Ut1xlco. Canadi y Ed.ados Unidos. 
•Promover condiciona para una competencia juda. 
•incrementar las oportunidades de Inversión. 
•Proporcionar protección a los derechos de propiedad Intelectual. 
•Establecer procedimientos efectivos para la apllcncl6n del aaierdo. 
• Fomentnr la cooperad6n trllateral y multilateral. 
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El TLC prevo la eliminación de todas las tasas arancelortas sobre Jos bienes y 

servicios que sean originarios de México, Canadá o Estados Unklos; establece además las 

condiciones y el calendario para la entrada de produdos entro estos países, sin pagar Impuestos. 

El TLC también Uene disposiciones generales para que aquellos productos que se 

Intercambien cumplan con ciertas nonnas para proteger Ja salud humana, animal y vegelal; el 

medio ambiente; los derechos del consumidor, en el sentido de que se Indique el contenido y 

composición de los productos alimenticios, la ciase de fibras con que está hecha una prenda de 

vestir y las recomendaciones para su cuidado, por ejemplo. 

El tratado es, por consJguicnto, un conjunto de reglas para fomentar las compras y 

ventas entre los tres p3fses, quilando paulallnamento Jos aranceles o Impuestos que pagan los 

productos para entrar en un pafs. 

Este convenio es reconocido como el primer acuerdo comercial más verde del 

mundo, no en el sentido de Inmadurez, sino por la Importancia que se le ha dado a la ecología, en 

lo particular, y al medio ambiente en lo general, ya que marca un equilibrio Integral entre 

crecimiento económico, opartunidad, beneficios laborales y sensibilidad amblenlal; asimismo, es 

lamblén reconocido como el bloque comercial más grande del mundo, por lnlegrar a más de 360 

millones de personas; la CE cuenra con 323 millones. 

·Los lres paises miembros del TLC se han comprometido a aplicar y administrar el 

tralado de manera compatible con la protección del medio ambiente ..• En el tratado se confinna el 

derecho de cada pafs para detennlnar el nivel de prolección que considere adecuado para el 

medio ambiente y para la vkfa o salud humana, animal o vegetal· (j. 

El lratado no tiene como objetivo .según sus promotores- establecer una zona 

cerrada protegida del resto del mundo, se podrán conservar alianzas económicas anlertores o 

crear nuevas. 

• Tnilado de Ubrw Comtfcio entre México, Canadil 't Estadas Ullldo9. Resanen. 
SECOFl, 1992. 
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El mercado de Estados Unidos ha sido el mayor consumidor de productos 

mexlcanos, el comercio con este pals ha evolucionado desde 1980, cuando el 60% de nuestras 

exportaciones se destinaba a él, de donde provenla poco más de la ffiitad do nuestras 

Importaciones (56%). 

En 1990 las exportaciones totales de México, incluyendo maquila, ascendieron a 

41,122 millones de dólares, do este total el 73% se dirigió a Estados Unidos, lo quo hlzo do México 

su tercer socio comercial después de Canadá y Japón. 

Las exportaciones de México a Canadá han pasado do 1, 163 millones de dólares a 

1,730 en el pcrfOOo 1985-1990, lo que representó una tasa do crecimiento promedio anual de 

10.4%. Los principales productos que México exporta a Canadá son: molares, partos de 

carroccrfa, procesadores digitales, cables eléctricos, automóviles, petróleo, grabadoras, televisores 

y equipo para computadoras. México es el primer proveedor de Canadá en varios productos, entre 

los que destacan reccplorcs de lelevisores, algunos productos químicos y tequila. 

En 1990 las principales exportaciones de México a Estados Unidos fueron 

combustibles y aceites minerales, automóviles, turbinas y artefactos mecánicos, material eléctfico, 

legumbres y hortalizas. México es el primer proveedor de este pals en televisores de color. 

radlograbadoras, circuitos Impresos, cinlurones de seguridad, conductores eléctricos aislados, 

aparalos eléctricos, ganado bovino, cobre, tequila y zinc, entre otros. 

Pero hasta el momento no hemos hablado de las diferencias económicas entre 

estos tres paises, que son no pocas, por cierto. En la siguiente tabla (Ffgura l.4a) puede verse que 

el producto nacional bruto de México es muy inferior al de sus socios -el de Estados Unidos es 20 

veces mayor y el de Canadá casi 2 veces-; la hora-hombre labOral más barata es la mexicana; y 

nuestra tasa de mortalidad inrantil es la más alta. 

Como grupo, estos tres paises reunen las siguientes caracterfsllcas: 

Poblad6n (millones de h8bltante:s) 
PHB (milos de millones do dólarosj 
Exportaciones (mlles de mlllones de dólares} 
Producción de cereales (mlllones de toneladas) 
Producd6n de petróleo (mlllonas da toneladas por die) 
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DESIGUAl.DADES DE LOS PAISES MIEMBOOS DEL TLC · 

México Canadá Esladcs Unidos 

PNB (millls da millanas da déilaros) 283 501 5,673 
Población e~..,,_ c1a habiantesl 83 'Zl 253 
Pr&eio pcr her.a da lrabajD (dólns) 1.8 16.02 14.77 
Tasa da alabetimción {porcetúje) 87 99 99 
Mcmidad mud {¡x¡rcettaje) 29 7 10 

"~c.:ti.,uodollm 
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Por otro lado, la Inversión de dos de los motores comerciales del mundo (Fegura 

l.4b) en m palses miembros del TLC muestra lo atradlvo de estos lugares a la Inversión 

extranjera, para México y Canadé esta Inversión es más baja que en Estados Unidos. 

Podemos ver también que la Inversión do cada uno de los paises miembros del 

TLC en sus otros dos socios es totalmente Incomparable (F¡gura l.4c). Nuestra inversión en 

Canadá es mucho mds baja que la de Estadas Unidos, al Igual que es menor nuestra Inversión en 

Eslados Unidos en comparación r.on la de Canadé. 

Como se ve en estas tablas y gráficas, somos una economla demasiado primitiva 

en comparación con nuestros socios, sin contar que ellos ya tienen tres anos recorriendo juntos 

convenios comerciales, lo que Implica un enorme riesgo. 

Para México el TLC Implica cambios, el gobierno debe modificar las leyes 

laborales, fiscales y de inversión. Son necesarios cambios que permitan una mayar flexibilldad en 

la contratación de mano de obra, impuestos competitivos a nivel Internacional y qua faciliten la 

anuencia de capitales. 

Es cierto que mucho ha Influido el desarrollo de la cconomfa europea en el 

proceso del acuerdo comercial norteamericano. También es cierto que mientras esto sucedo ya se 

anuncian sarcfmas, ropa, restaurantes, galletas, golosinas y botanas, más otros tantos produdos 

extranjeros -de importación, no de comercio subterráneo- que vemos en tiendas, almacenes y 

centros comen::iales. 

Cabe entonces pensar y preguntamos si vamos e esperar a que el documento sea 

aprobado formalmente, o si ya ponemos manos a la obra y temamos acciones y empezamos a 

competir; hasta cuándo vamos a damos cuenla de que Canadá y Estados Unidos ya están 

viviendo su papel en el juogo del Ubre comercio mientras nosotros nos ocupamos més por las 

noticias que por aduar, éste es un grave problema, nos preocupamos tanto por mantenennos 

inrormodos que no nos dimos cuenta cuándo ampezaron a lntrodu~lrse en nuestro pafs los 

produdos extranjeros, creemos que ya es tiempo de ocuparse, no de preocuparse, porque al 

tratado hay que entrar1e con muchas más cosas que sólo con calidad. 
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INVERSION EXTIWUERA EN NORTEAMERICA POR PARTE DE LACE Y JAP0N 
(millones de dólares) 

COMUNIDAD ECONOMICA JAPON 

México Canadá Estadas Unidos Méxi::o Canadá Eslados Unidos 
1981 NO 10,349 64,146 NO 'Jl7 7,fST9 . 
1982 NO 10,645 74,012 NO 1,219 9,fil7 
1983 NO 10,821 82,286 NO 1,379 11,336 
1984 2,032 12,788 96,555 816 1,6Z7 16,044 
1985 2,461 13,987 106,004 895 1,833 19,116 
19811 3,203 17,299 127,221 1,038 2,224 26,824 
1987 3,878 18,998 161,061 1,170 2,531 34,421 
1988 4,038 22,438 188,342 1,319 2,ffl6 51,126 
1989 4.~ 24,385 216,132 1,356 4,217 67,319 
1990 NO NO Z!S,913 NO NO 83,488 

tm-Noi:.. 

•E.CiiO: 
28ciaddsrb'9d91112 
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INVEASION DE MEXICO, CANADA Y ESTADOS UNIDOS EN NORlEAMERICA, 1981-1990 
(millones de dólares) 

ESTADOS UNIDOS CANAOA MEXICO 

México Canada México Estados Unidos Canadá Estadas Unidos 

1981 6,962 48,957 187 18,012 0!11 183 
1982 5,019 43,511 195 17,036 5.13 259 
1983 4,881 44,339 207 18,481 6.80 244 
1984 4,568 48,830 255 29,497 5.13 308 
1985 5,~ 46,435 198 35,008 5.50 520 
1986 4,823 50,629 195 39,189 4.72 841 
1987 4,913 fil,783 179 41,809 4.95 903 
1988 5,712 62,1156 172 42,356 3.84 858 
11189 7:;JYJ 65,548 168 43,967 3.64 11,251 
1000 9,aeo 68,431 NO 45,674 NO NO 

ND=NollBID 

·i;;~~ ....... 
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VO~UMEN DE INVERSION oe ESTADOS UNIDOS 

ln'ttlr•IOn fmllH de mlllonH de dOlarH) 

Q-1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

1aa1 1a~2 1ae3 1004 1ae5 1aee 1ae1 1aee 1aaa 1oao 

--- Canadi -+- Mtxlco 

VOLUMEN OE INVERSION DE CANAOA 

lnvtttlOn (ml!H d• mlllonu d• dOluu) 
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VOLUMEN DE INVERSION DE MEXICO 

Inversión (miles de millones de dólares) 
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LA CUENCA DEL PACIFICO: LOS "TIGRES" DE ORIENTE. 

La Cuenca del Pacmco se extiende desde la costa occidental de América del Sur 

hacia el norte, hasta el estrecho de Bering, de ahl a la ex-Unión Soviética y luego al sur hasta 

Australia, es decir. todos los paises bai'lados por las aguas del océano Pacifico. 

Actualmente es reconocida -se le ha designado este nombre- como Cuenca del 

Pacifico sólo la parte asiática de la cuenca, debido al crecimiento económico que ha alcanzado en 

los últimos arios. Para no Ir en contra de esta "definición• económica mundlalmente utmzada aqul 

emplearemos este mismo calificativo, sin olvidar la basta extensión y los paises que comprende 

dicha cuenca. 

"El Mediterráneo es el océano del pasado, el AtlAntlco es del presente y el Pacifico 

el del futuro•(") dijo John Hay, ex-Secretario de Estado de Estados Unidos. 

Remontándonos al comercio de la antlgOedad tenemos que hace cinco siglos el 

foco central se trasladó de las reglones del mar Mediterráneo a las del Atlénllco, actualmente se 

está suscitando un nuevo cambio y la actividad comercial está pasando a las reglones del océano 

Pacifica, siendo la economla Asiática la respon:xible de ello. 

Existen varias razones para justificar el cambio comercial citado anteriormente 

pero los economistas concuerdan, y nosotros con ellos, en que las princlpales causas pueden 

resumirse en los siguientes puntos: 

1.· El desplczamlento hacia el Pacmco tiene fundamento en razones económicas. 

• Megatendeneln 2000 
John Nalabitt y P•tncla Aburdene 
Grupo Edllofial Ncnna, 1992. 
P6g.1S2 



2.- SI bien Japón es hoy en dfa el líder económico de la reglón, en un futuro no 

muy lejano dominara el Asia Central (China y los 4 "tigres•: Corea del Sur, 

Hong Kong, Singapur y Taiwan). 

3.- La Importancia que se le está dando a la educación en esta reglón rortalece la 

economía de la Cuenca del Pacifico. 

-i-toy la Cuenca del Pacifico experimenta el pcrfodo de más rápida expanción 

económica de la historia; está creciendo a una velocldad 5 veces mayor que la de la revolución 

Industrial"("). 

Como lo muestran las esladfslicas, en 1960 el PNB de la Cuenca del Pacifico era 

poco menos la milad del de Estados Unidos y la lercera parte del de Europa, actualmente (Figura 

l.Sa) Ja diferencia es menor, Incluso en comparación con algunos paises de la Comunidad 

Económica Europea, según estimaciones, a principios del siglo XXI igualará al de América del 

Norte y superará al de Europa Occldental. 

Podemos resaltar la Importancia actual de la Cuenca del Paclnco mediante el 

comercio de ésta con Estados Unidos; por ejemplo, éstos le venden más a Corea del Sur que a 

Francia, y más a Taiwan que a llalla y Suecia juntas: esto es un claro Indicador del avance 

económico y la impartancra a nivel mundial que dicha región ha adquirido. 

Ahora bien, como es sabido por todos Japón es el pafs con mayor desarrollo 

económico en la Cuenca del Pacifico, pero existen otros de Asia Oriental -Chino y /os 4f. iigres•

que han venido experimentando un n'ipido creclmlcnlo, originando con ello cierto temor en 

diversas potencias económicas mundiales. debido a que han demostrado que a pesar de haber 

estado sometidos e Inmersos en la pobreza y fuertes crisis, hoy son capaces de desafiar -en 

algunos aspectos- a los países más poderosos, enfrentar1os comercialmente y aún en condiciones 

adversas e:StAn fabricando y exportando automóviles, barcos y televisores, entre olros productos . 

• MeQatenc:lenr:sa 2000. 
John Nalabll y Plllñ:la Aburdene. 
Gn.,oEditlRlfrilennm, 1002.. 
P6g.152 
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INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES, 1989 

PNB BqnD:ÍalOB lleuda ~- - hicodo 
PB'c4Jib -.. aoanimt> 

Jop5r¡ 22.11711 287.0 3.0% 1242 0.1% 
T...., 11B) flllB 1.1% 20.5 12% 
Cae& 4,llllO 65D 3>.4 9.4% 43.D O.ll% 
lblgKmg 10,ll:Jl 82.0 9.8% 5..9 O.ll% 
en 325 82.1 45.1 2.1% 1143.3 1.3% 

k::>::::. .· ·:.:· .. ::·:.:9;42tl :: :: ::::::: 002.9 . 151!& . ····Sflá~i:: ·. l.336JI ·. 01H% 
-1.0doo 21,116 aro.o 664.0 4.8% 252.3 0.8% 
Caall 20,195 1232 149.0 4.8% 26.6 0.111> - 1,800 22.4 95.1 20.11% 81.9 1.!1% 
.................... :::·:.:::::::·.::M,390 ::: :. :/:SJ5.ft.: · .. · :IJOl!.1: · .. :~i:·: ·31!Q.8 ::·:::12%· 

l'9'*ml 14,ll75 - 17,1131) - 17,115 - 15,055 
15,llll9 

PNBp.llj 
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-~ ........ --...-
EdlaWG.119111 

182.1 
170.7 
347.5 
1111.3 
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9.6% 37.4 0.3% 
9.6 3.4% 56.5 0.4% 

2.3% 78.5 
36.ll 6.1% 51.6 0.1% 
16.5 5.l!S'l.. 250.0. 02% 
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De manera comparativa, podemos mencionar algunos punlos relevantes quo nos 

muestran el grado de desarrollo alcanzado por los que hasta hace algunos anos eran paises que 

incluso no se ldonuncaban en un mapa. 

Hong Kong, con un PIB de 9,604 dólares por habitante, es mucho más rico que 

Grecia o Portugal. 

Corea del Sur, que estaba constituida por campesinos, hoy en dfa es el más 

avanzado de Jos paf ses asiáticos recientemcnle lnduslrfalizados; en 1965 tenla un PNB de 120 

dólares, pasando a ser do 4,040 en 1988. 

Singapur logró elevar los ingresos par habitante de 2,610 dólares a 7,500 en tan 

sólo 10 afias, y en 1988 alcanzó un PNB de 6,772 dólares. 

Taiwan carece de reconocimiento diplomállco pero lo compensa con su 

dcsempel'io económico, ya que el PNB per cápfta es de 6,000 dólares al afio, siendo éste més alto 

que el de México; es uno de los 12 países comerciantes más lmportanles en la actualidad, su 

superávit subió de 1,800 millones de dólares en 1981a10,900 mllJones en 1988, sus reservas son 

del orden de 74 millones de dólares en divisas, las más grandes del mundo después de las de 

Japón con 67 millones, sólo que Japón llene 6 veces más habitantes. 

En los úlllmos ai'ios el PNB de China ha aumentado cerca de un 10% anual, 

siendo el más alto del mundo. 

Pero hoy por hoy el país más Industrializado de la cuenca es Japón, Incluso ha 

servido como ejemplo para Hong Kong, China, Taiwan, y otros; debido a esto y con toda Intención 

hasta el momento no lo hemos considerado, es por eso que el resto del tema lo dedicamos a él, ya 

que su caso es un ejemplo claro de ro que puede hacer un pa!s cuando tiene la finna convicción 

de sobresalir. 

Muchos historiadores y economistas han atribuido el milagro Japonés a sus 

antecedentes hlstórtccrcullurales, y hay mucho de cierto en olio, ya que si observamos a1gunas de 

sus vivencias sale a la luz el verdadero espírilu de lucha con que cuenta este país, el cual ha 

conlribuldo a hacer del Japón de 1945 el Japón que hoy di a todos en el mundo conocemos. 
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Podemos decir que Japón so ha distinguido por ser un pueblo netamente autócrata 

dado que hasta antes do 1968 prevalecfa un gobierno feudal, en el cual, el emperador era quien 

marcaba el •ntmo• de desarrollo del pats, los miembros de la población no eran k1entlficados con 

un nombre, sino por el oficio que desempei'iaban, la lealtad al emperador llegaba a grados do total 

veneración no crelbles hoy en die. 

Evidentemente éste era un puc~o cuyas costumbres se mantenfan ~y mantienen. 

fuertemente arraigadas en sus valores, dando con ello rasgos de nacioMlismo a cada uno de sus 

actos, muest_!B de esto fueron los Kamlkascs, que durante la Segunda Guerra Mund!al se arrecian 

en honor y defensa de su pais y se entregaban cual proyectllcs humanos dirigidos sobre sus 

blancos una vez que no tenfan fonna anemativa de seguir combatiendo. 

A finales de 1945 Japón se encontraba Inmerso en una crlsls absoluta y en 

condiciones precarias de vida, en donde lo único que so respiraba era un aire de derrota, el 

ingreso per cáplta era entonces de 20 dólares al ano; en 1956 el Ingreso per cápita era de 300 

dólares anuales, para entonces ya se hablan recuperado de la posguerra: en 1970 su ingreso pcr 

cápila era ya de 1,600 dólares, en 1964de11,200, y actualmente es de 21,000 dólares. 

¿Cómo es posible que a un pafs devastado en la Segunda Guerra Mundial le 

lomara 45 anos para surgir como una potencia? 

Esto fue posible, y lo decimos nuevamente, gracias a la cultura con que cuentan 

los japoneses, no Intentamos alabar1os, vanaglor1ar1os o poner1os en un altar, simplemente 

queremos destacar la tradición de lucha que he provocado en ellos el desarrollo de una cultura 

ejemplar y seguir ese ejemplo aprovechando las ventajas que nos favorecen -fijémonos por 

ejemplo en los recursos naturales. (Figura l.Sb). 

Los japoneses han fincado su desarrollo principalmente en el hombre mismo, a 

diferencia de muchos otros patses, como México, que lo han hecho en sus recursos naturales, 

propiciando con ello una competencia da precios mundial, estos paises, el estar sujetos 

económicamenle al valor de sus recursos naturales, se ven emplla!l1cnte afectados por sus 

acciones, ya que las naciones Industrializadas tienden e reducir su consumo de estos productos y 

buscan fuentes attematlvas. 
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Para mostrar el desarrollo y el predominio de la Industria japonesa destacamos 

que de cada 4 motocidetas que ruedan en el mundo, 3 son japonesas; de cada 2 barcos, 1 es 

japonés; es Hder en la fabdcaclón de robots e innovaciones tecnológicas, tiene el primer lugar en 

registro de patenles a nivel mundial; y su margen de defectos es de 4 en un millón. 

Pero no todo es bueno en este mundo, los japoneses también tienen muy fuertes 

problemas sociales -la mayorla de ellos originados por el mismo desarrollo., como son: 

drogadicción, alcoholismo. prostitución, suicidio e Insuficiencia de vivienda (*). 

Desaro1tunadamente el desarrollo Involucra una serie de factores que van 

adquiriendo cada vez mayor Importancia. Asf. el Japón que ha venido demostrándonos que sin 

Importar en que condiciones se encontraba después de la Segunda Guerra Mundial logró 

cansolldarse como una de las principales economlas, hoy enfrenta problemas que parecen 

Imposibles de resolver. 

La Industria japonesa demanda hoy en dla hambres que quieran trabajar (/, y na 

es porque los japone~s no trabajen sino porque ya no hay gente suficiente para satisfacer las 

necesidades de producción requeridas, a raíz do esto, 600 compai"ltas quebraron en las anos de 

1990 y 1991; en parte, debido a que la tasa de nalalldad ha venido disminuyendo; por otro lado, 

las Jornadas do trabajo son tan desgastantes -de las B:OO a las 20:00 horas, y en ocasiones més

que la gente se siente frustada por no tener -dicen ellos- tiempo, privacia y espacio. 

Las empresas han buscado soluciones al problema de la falta de trabajadores -no 

sólo obreros, hay una competencia desmedida por contratar a los profcsionlstas recién egresados 

y se presenta ya una guerra de oferta de salarios- y principalmente lo resuelven contratando mano 

do obra de Pakistén, Bangladesh, Filipinas, Vietnam y Tailandia, a veces legal (110,000 

trabajadores en 1991), a veces ilegal, lo cual es penado; también están buscando una robotización 

de la industrio, •el objetivo es sacar de la ecuación a la mano de obra•, y los tumos nod.umos son 

operados por robots, por la que se esta haciendo mucha Inversión en investigación. 

• Japón: Pobres rlcoS. 
JeffSheat. 
Reader'•D. 
Jullodiet992. 

•• En Japón si hay wcanles. 
SillPowell&YLWU<:oHoshlal. 
Readef'sO . 
.AptodllltlilQ'2. 

l.S-7 



En fin, st se busca desarrollo llene que definirse pertedamonte hasta dónde es 

bueno llegar para no perjudicar el balance de lo social por lo económico, si no nos pasará como a 

Japón: es un pals rico, pero sus habitantes son pobres. 

En estas condiciones es como se han venido desarrollando los paises de la 

Cuenca del Pacifico, y corno puede sentirse, los iigres• de Oriente principalmente; sin embargo, 

dicha cuenca geográficamente no sólo está consutufda por la parte asiática, y es un hecho que los 

grandes parses -comercialmente hablando- esperan para el próximo milenio la intervención y 

participación de más miembros de la cuenca: México, Ecuador, Corea del Norte, Vietnam y otros; 

pero hoy por hoy, y conviene decirio, buena parte del interés se cenlra en Asia. 

Los miembros de la Cuenca del Pacifico han demostrado que un pals pobre puede 

desarrollarse aún sin contar con abudantes recursos nalurales, !:iicmpre que se Invierta lo suficlentc 

en sus recursos humanos. 

Como dato caractertsllco del desarrollo de un pals, conviene decir que en Japón 

existen 24 ingenieros por cada 1,000 habitantes, en Estados Unidos 16, y en México tan sólo 6; 

este es un buen Indicador de to Importante que es la lngenierfa para un pals. 

Tomando a Japón como punto de referencia y comparando la Inversión de éste en 

Estados Unidos, Canadá y México, mostramos a continuación la siguiente tabla (Figura l.Sc). 

La tesis planteada a lo largo de estas lineas es que no hay nada escondido en el 

desarrollo de los paises miembros de la Cuenca del Pacifico, y que nostras, los mexicanos, 

también podemos sobresalir si nos esmeramos como lo han hecho Japón, Hong Kong, Talwan y 

China, por ejemplo; todo lo quo se necesita es unir esfuerzos, hacia una misma dirección con todo 

lo que esto Implique -cambio do forma de pensar, atendar la educación, valorar a la gente, etc.-, y 

afortunadamente contamos con caraderistlcas a nuestro favor -recursos naturales, población, 

territorio y colindancla con el pafs más desarrollado del mundo., la cu~sllón es: ¿queremos o no 

competir con otros paises de Igual a Igual y convertimos en un pals desarrollado, o preferimos 

seguir viviendo en el subdesarrollo?, y la decisión tendrá muy importantes consecuencias, que 

pueden ser graves si no se loma la adecuada, acompanada de todas las actitudes necesarias. 
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INVERSION EXTRANJERA EN NORTEAMEAICA POR PARTE DE JAPON 
(millones de dólares) 

·-· 3Jdeddcrbedlli1&. 

México 
1981 NO 
1982 NO 
1983 NO 
1984 816 
1995 B9S 
1986 1,038 
1987 1,170 
1988 1,319 
1989 1,356 
1990 NO 

ND=Noll<do 

JAPON 

Canadá ES!ados Unidos 
IJTl 

1,219 
1,379 
1,ffZl 
1,833 
2,224 
2,531 
2,!T16 
4,217 

NO 

A{Jml.5c 

7,619 
9,f!T7 

11,336 
16,0<!4 
19,116 
26,824 
34,421 
51,126 
67,319 
83,498 



INVERSION EXTRANJERA EN NORTEAMERICA POR 
PARTE DE JAPON 
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RETOS DE FIN DE SIGLO. 

Cuando pensamps en el siglo XXI pensamos usualmente en tecnología: viajes 

espaciales, bioingeniería, robots y ciudades subterráneas o en órbita: pero el rostro del futuro es 

más complejo que la tecnologla de que nos valemos para visualizarlo. 

Al igual que las guerras -la 13, llamada también Gran Guerra (1914-1918), y la 29 

(1939-1945) mundiales, la guerra fria y airas- dominaron la escena política del siglo XX, la 

economra gobernará el slglo XXI. 

Todas las preguntas giran en lomo a lo económico. Preguntas tales coma~ ¿está 

Estados Unidos en declinación como potencia del planeta?. ¿continuará Japón su conquista de los 

mercados mundiales?, ¿podrá Europa mantenerse unida como bloque comercial?, ¿México podrá 

surgir como una primera potencia?, ¿tendrá el futuro alguna esperanza para el tercer mundo 

agobiado por la pobreza?, y ¿qué pasará con Somslia?, son algunas de las muchos interrogantes 

que nos planteamos en este fin de siQto. 

Desde luego, se presentan obstáculos graves que es posible superar: desde el 

desarrollo económico del "tercer mundo" hasta el saneamlenlo del medio ambiente, asf como 

encontrar una cura para el cáncer y el sida; sin emborgo, los paises que quieran sobresalir y 

subsistir tendrán que hacer frente a estos y otros males ·pobreza, alimentación, salud, vivienda, 

lndustrlalizaclón, escasez de recursos naturales, contaminación, etc.· que nos aquejan más y más 

en este fin del milenio y amenazan el Inicio del próximo slglo, a sólo 6 anos de distancia. 

El fin de la era del petróleo hará que Estados Arabes, el Medio Orienle, México y 

Venezuela, sean más pobres y más Inestables por centrar gran parte de su economía en sus 

recursos naturales, esto da una clara visión de la necesidad de estos paises por encontrar una 

fórmula para identificar áreas de inversión y desarrollo. 

La competencia, que es normal e Inevitable entre las naciones actuales, cada vez 

se lleva más a cabo en el drea económica. Les annas que se usarán serán las del comercio: tasas 



de crecimiento. Inversiones, bloques comerciales, Importaciones y exportaciones -para generar 

una balanza comercial siempre positiva-, principalmente, en otras palabras: La Tercera Guerra 

Mundial es la nueva competencia. 

Compartimos la Idea de que Estados Unidos seguiré siendo la lmica potencia 

reinante en este mundo, pero deberá cuidar significativamente el aspecto económico, ya que 

paises y grupos como Japón, los 4 "tigres" de Oriente y la CE están participando en los cambios 

acontecidos dla con die, lo cual les dará una gran ventaja en esta guerra comercial del futuro. 

Ahora bien, después de haber dado un panorama general de los retos de fin de 

siglo en el entorno mundial, presentamos a continuación los aspectos importantes que deberá 

tener presentes México, ya que un fundamento de nuestra tesis es dar una voz de alerta -a los 

empresarios mexicanos principalmente-, para asl poder ldent\licar la ruta más viable que debe 

seguir nuestro pals con el fin de poderse ubicar en un plano mjs competitivo a nivel Internacional, 

y tener annas para combatir en esta "Tercera Guerra Mundial". 

Con lo dicho aqul buscamos hacer nuestra aportación para elevar a un nivel de 

prosperidad et desarrollo de nuestro pals, pretendemos -como ya hemos dicho antes- ·encender 

los focos rojos· que marquen a las empresas las áreas en las que deben duplicar, triplicar y 

orientar su atención. 

Creemos que México debe tener muy presente el futuro lnmedialo dentro del 

contexto de los paises protagonistas del slglo XXI, ya que es claro e inminente su acceso a una 

nueva competencia, debido a la unión comercial que sostendrá: con sus vecinos del primer mundo: 

Canadá y Estados Unidos. 

Esta Integración Implica enfrentar grandes diferencias a nivel de competencia, as! 

como la modificación de actitudes, cultura y educación, principalmente, para poder estar e un 

mismo nivel en cuanto a los ramos comercial, económico, ecológico, polftico, social y tecnológico; 

es por eso que México debe aprovechar esta alternativa lo mejor posible, o quedaré marginado. 

Realmente aqul es donde se verá el esplritu y deseo de los mexicanos por querer ser mejores. 

Los retos de fin de siglo que nosotros visualizamos para México, son: 
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En el sector Goblemo: 

1.- El gobierno debe promover el desarrollo de las empresas mexicanas, no poner 

trabas a empresas nacionales, sino tOdo lo contrario, darfes apayo, ahora si, 

de verdad. 

2.- Bajar la tasa de Impuestos con el fin de estimular més el desarrollo y la 

Inversión de las empresas. El gobierno debe comprender que es preferible 

ganar poco de muchos. que seguir quitándole mucho a los pacas que podrían 

mejorar y ser más productivos. 

3.- Transparencia en sus planes a mediano y largo plazo para dar confianza, 

apoyo y par1iclpación a las acciones. 

4.- Garantfa en las inversiones para poder lograr un libre Intercambio comercial 

· más seguro para los financieros, tanto ex1mnJeros como nacionales. 

5.- Buscar la democracia tola! por el bien de /a nación para dar confianza y 

credib/lidad al actuar del gobierno. 

6.- Dar más apoyo a la educación para desarrollar la Iniciativa en la genle y 

proporcionarle elementos que le permitan contribuir al desarrollo del pafs. 

7.- Promover la polí1ica CEE (compclilividad-ecologfa-economfa) para 

organizamos como nación y asl alcanzar lodos junios la riqueza y el desarrollo 

de nuestro pals sin perder de vlsla el factor ecológico. 

8.- Establecer una clara manifestación del origen y destino de Jos impuestos. 

En el sector laboral: 

1.- Trabajar duro, bien y rápido, para forjar una nación compeliliva a nivel mundial. 

2.- Crear en toda la gente una conciencia social sobre la cal/dad. 
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3.· Perseverar. Hoy die todos los mexicanos tenemos que emprender un esfuerzo 

sin precedentes, impulsado por la ambición de ser una de las grandes 

naciones que escriba la historia del siglo XXI, por ser un protagonista y no un 

espectador. 

4.· Comprender el trabajo en equipo, ya que es más fácil obtener mejores 

resultados con la participación de un conjunto, que solos. 

5.· Desarrollar una actitud de servicio, teniendo como poll!lcas el dar y el servir. 

6.· Actitud verdadera sobro lo que significa el sindicalismo. 

En el sedar Empresarial: 

1.· Desarrollar una nueva cultura empresarial cara poder ser más competitivos. 

2.· Tener presente que la educación es el único camino para alcanzar la calidad 

total y la excelencia. 

3.· Generar riqueza para erradicar la miseria. 

Cambiar no es algo que pueda lograrse de la noche a la mariana, dar el primer 

paso siempre es dificil, pera cuando los frutos del cambio se empiezan a evidenciar el reto ya no 

es tan duro. Lo verdaderamente importante es que los mexicanas sepamos enfrentar los retos que 

se nas presentan con un deseo pennanente de lucha y supervivencia, que estemos conscientes de 

que no podemos seguir esperando a que nos digan cómo hacer las cosas, hay que ser más criticas 

y buscar nuestros propios caminos para poder cruzar bien este fin de siglo y '"caminar". y hasta 

"correr", mejor el que viene. 
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AViZlfl el B líllr RViélico una RHVI cultura 
La crisis es el indicio de una nueva etapa de desarrollo, aseguró 

~IO~TERREY, N.L.· Et n prtti· 
Jenle Je la ~sapuecida Un.On So
•1ctm1, Mijail Oorb&ehllv, 1ndicdque 
el linddc11i¡JoXX c. de advertencia 
para prqiarar ~na mentahdu! nueva 
Jnlc:lafoturactvilluclón,alv111c1n.u 
quccl11¡¡.loX.XIM:dde111udit11clóno 
•Jn•·am1cn1oy rcsurrixción. 

·\1t1c~ó que m1enuu el 11¡.Jo XX 

:~~~~r.~i~~t~~~~~~e::~:~?~ ~,~l~ 
.1.:n.,:i, p~icol.ogfa, rnnducta, •dcolu
•a' l.1 rcl1c1ón m1\n1l. del hombre 
·,,n I~ natura.kla. L1 fotura c1,..il111· 
.,.1111cndc1á1t.ermult1formc,prc~r
.Jlldo IJ 1Jcr111dad de mucha~ cultu· 
,_,. •1empreycuandoclhombre1eael 
.,nr:.,Jctuaunción. 
CuMu.ln~ que 11 intcmaciunallu· 

,,un de /a -1d1 dchc,:J.Cr por mcd1odel 
llf..XCK1dcintc¡ra¡:1ón,clcu&ldebeif 
Je acuerdo con l3 cultun. de cada EJ• 
•.11fo y en"'º con1itte la muluform1· ,,, 

F•rhcó Gorhacho\·. que nm:~t1J 
rohtu.a Jebe ~egu1r h.i. pnn• 1¡•10\ 

F.'n!'~·y 1!:,~·~J;~r!~~~~ 
se h.a achica3o, wmos interdqxn
dicnte11 en el desarrollo. 

Co.slderóquela pcrmi'l4anlee1ta 
tituaclda &crí la mu •mplu coopera• 

~~e"v~~ilrJ!J':f'l:~~n~r:,~!:~ 
c1dn. PorquelacconomCa_yclmcrca· 
do&1ob1I nca1itan wlucionci.eomu
nu, de lo c.onlrano éstu snian 

im~~C:~~fercncia 1n111ul1da "C•m
luo ~ Lt L1bcnad y el Ocs.atTollo", 
Mijail Gorvachov, quien ni-' reah· 
i.ando una gira de 1rab~¡o por Amét1· 
~ l.1t1n.a, 1i'lldió que .uiste un con• 
nielo en la humannl.ad de tipo 
!etnológico que te d~be tomar en 
cuenta, en donde las rclacionc1mun-
1haln entn.n en contn.diCQl¡p con la 
nttetid.l.d dclo1scres humant». 

l.1s1deot~fudomlnan!C11tonc.· 
paces de~ .. phc:irJo quccst-'pai.ando, 
perown1nc.apaccsdcrcs.ol~eruna11-
"1ac1ón,yaqucpretendcnupcr.u•on 
e1tcreot1po~ $u111<ha en oLto 1"mpv, 
reiteró 

La medida que el 1mJ,.1du,1 Jebe· 
tomat•ntel•ICtu1leris1\.ndcLO·\O· 
brevi~en<:1a. )a que ninguno e~ ..:apu 
de rcwlvcufip por U mi\mo 

En rueda de prcai.a, Gorbacho~ ca• 
liíicó como una falta de rnrc10 al 
pueblo Cllbano, 1i hubiéramos em· 

prendido el camino del uih1m1cnto de 
C11C pa/J. 

l.ot Est1dos Unld-01, Ja ONU, Amé
r1t11La11na,1od01 debcm011yudar or· 
a.'lllcamcntc a Cuba a cntru cu.el 
proceso (kmocr4tico, "CTI c1tc pena
do, cuando lodo mund-0 va hacia lo 
dcmocntcia". 

El creador de lot cambios en la e\ 

~~o:oe~~~óq~~::1:b~:~~d:,1~~~¡ 
caucedc!~cambio1cnquccst-'ncn· 
nando 1oJos 101 pals.c1 del mundo 

~1~c~etsJt~~~~a~~n~~ r~~~~6,:~ ~uf; 
campatla de 111l1micn10 contra el 
pueh!ocubJnc. 

Entrcotrostemu,clpresidcntedc 
13 íun~c1dnOorb1chov,abordó el 
Soc11fümo, del cua.I afinnó que "n1 
ducnnc ni estl. muerto", lo que ha 
muerto n el modelo satalinl111, Pero 
de que se asombran. ~ijo a 101 pedo
•hstas.-, cu.tntos son los modelos so
cial·dcmó<.:ra111 que~c,1fo rcviun· 
do en ouus p•l)t·~ Jcl mundo. 

Sohre la suuac1ón poliw·a que en· 

f ~f ;,1 ~~~S'~~~d~r¿ ~~~~~1 fa~la'~~o"1~; 
nen.101) scwmctc1laprc~1óndcd1· 

~h~~~n~~~i~~~~~~~f¡t~ 
~l~:=~~J~o~/='1~ un1 nueva 

'll EVA YORK, 19 de ngosto {ReutH) - El sistema mundial de comrrc10 muruado en l.ts Ul11m0ts cualrn dHóJd,h 
upo1n.t l.i presión de los gigantescos bloqu~ reg1onale\que concl.'dcn 1rn10 es¡>l"Clal 11 los miembros de esos clubes 
l .ts a1uond.ldcs poll11rns en Rnln pone del mundo enlrrntan di}'; o¡x:1ones, dicen l"X¡>el1o~ en comnr1u -11 5<' unl'n a 

nu 1.h• lmo trr'i bloques pnnop.aJ~ que compctm'in entrr si o lratan de fosmnnr ei..u ?011.Vi <'n un s1\tem.i mundo.ti m.h 
:.iertl'p.1raa5egu11trtlllhrecomerclo. 

i'o•r" 1~~tán creciendo los riesgf1'!1 df' que el comercio mundial libre put'd:l de'i.Camlar m1en1ras Eurnpa, A~1.1 .'r l.1~ 
Am~ncas afianzan ~u~ v[n. 
culosreg1o!l<lh:sy!o{'<on· 

El Comercio Mundial, Campo de Batalla 
• "P•;"lero $e Declaró la Contienda de la Soya Entre EU y la CE" 
* la Guerra del Plótono, un Ejemplo del Proleccionismo Europeo 
• E$O Político Podría Afectar Gravemente a Países lohnoomericonos 

1:1n ~I ! .\'i, 16 J, J•«embrl'.- V1\1u ..de ""IJ 1.u¡u1al t·on><.umunu..r1., . ,·! ... 
mez..:m mundial p.it.,ce un fc:oz e.ampo,,,. b.Jtalla: en s.ó'o ·..nas M:lllJll:I~ .,.. J1•. !aro, 
rinmen:i, la guerra de t.i >aya entre F<T •Jos Unido!¡ y l.• Comumil.id F·: .. n:i¡....,a. des 
,.,. · t' 1, ,!•1 .tc•·rv. que• :nfrenil\ .,u1•1·amcnte 11 w~shlngton L • .n un.i 1l<J,ct•na de 
:~,, .... ,. '"dtl1'1 • Ml'~l\·tl, !u••.:o esulló i.i !~·''-'''"de I°" t.1ctcos y <1h.,r.1, a :.no\ cu.in1· 
¡.,s o.J,J, .J.~ q:Jt• t•ntrl' .,, \1g()r l'I mt.'rc~d" un1c:n rl'~\Ollll], rl"o1VI.' el corinJCtO l'll lomu 
del comtrc10 o.Jel pl.ttano, que !nvolucni a t'Uropt.'0:5, afr1canos y canbt>f.os, por un la· 
Jo,yi;JtU11J,1merlc.anosport'lotro. 

·. ierten en Jdl"l·r~a 1111~ 

unos de otro~ 
"El mlerrogant(' e.~~· es

hi!btoquesserdn l>l'm~. 
o 51 St' mover4nend1rrc· 
nones d1lercn1e~ N" Crffi 
qi.~ po<famo~ preH'r ;.,Un 
los result;idn~··. U1¡0 Jt•f 
h1!yGJr1en, ,., runcum.in" 
•!•· l.1 1 .1 ... 1 Bla11c.1 1 d..J 

11au11 ...... ua1.,•c1 .. co 



Se Habla de un Gran Bloque' Económico 
• Tolw6n, Hong Kong )' Macoo lo formarían * Propu'o a Vietnam Explolor Po101 Pelroloro1 * Morcado lncremonlo del Intercambio con Ru1Jo 

* R•lonnot Econ6micCM 
•n COf1ta dtil Sur 

BERLIN, 15 de diciembre (OPA).- China to h• lnte. 
grudo pro¡tetJVDmCflrt! a la tt<Jn0ml1 de mercado m11n
d11l, 1flrrmi el hutltuto 1\en1An de fn,·Htlgadón Ec~ 
mica lDIW) en !ll dltlmo lnronne scmal'llll, dllundldo l!f\ 
Bertln. 

• R.n.¡o do MayOfH 
Co1to1 loboralu 

Ot$de pnnclpk>s de lo.'1 111\os 80', su (lDr11clpoclón en el 
nierca.J.o mundial 54! ha incrcmen111do en mh del <Joblo y 
.. u co.x.opcrac16n con la r~¡dón de A.'1111 r.idlko H c11d11 vet 
m4scslrL"Ch.a. 

Es sorprL"!l&..'fl\t •'" qu~ proporción :>i' lubla en el te
J"llO Oncnte ~ un p<t<.!b!e "grnn bloq11r económico thl· 
nu", compueslo por Chtna, Talwiin. !long Kong y MoCllo. 

SEUI., 18 de diciembre 
(EFE).-~ de mu
cfl.o.1 cleccl<W"INen In t¡\11! 
ll coruolidaclón de la 00. 
mocncla en el nbJeitvo 
anhi!l11<!0., l09 surcorcunos 
aCtJde11al.uuma1l'I vler
ncs,¡1.1ra r~¡t1r Pre~ldeolt, 
con un objt1lvo· relorrnor 

El Olllrr' alcgii que CIUM le hahria propuesto a Vietnam 
··~rl<')(:ar conJun11mmte las poto11 ~trole~ dl$pUUldoli 
¡~•r ~mtio.. p.:al'.se9, en lu l51as de Spr11tley y Pancel. 

l'or otr.i pu1e, el comercio frontrriro con Rusl11 se r'll· 
\" " :.·:) """d~rro116 un •clh't> lnt~rcambio con Kot1Js
'"n l:n un nivel nl&s bajo i'iC mueve el comercio chino 
~~~fl~~olla, aunque sln du.dn con a)lu l:U.85 de 1.ncre-

l'or el contrario,'' comnclo chino coo Corl'a del Noria 
"' hall:i. e5tan.cado. A.c1t11lint-'fl1e, Ch\M mólo le compr. a 
Ciirra r.umunlsta 1"1 m.11eri85 prhnoJ,cuy¡¡s Vt'nt11s luc
•uU41ur•i..ool.li1dlargoplaLO. 

l'.ure'1'-l ha perdido P9MIClp11cl6n en ti mercado Chino. 
Lil únu:a "uepcl6n !.Ofl has e1rportac!ones tle 11.cnoloKll 
rtmlfl"'a 11 lal\ltcl6nori~n1a\. 

El Grupo de los 3 Entró en la Ultima 
Fase de las Negociaciones Comerciales 

BOGOTA, 1a de diciembre {UPI).- Funcionarios da 
Mhlco. Vt.-neruela y Colombia cnlraftll\ hoy en la lllllm. 
last' de la, negociacklnH para lmtar de pcrfe<:clonnr un 
acuerdo de dc11w-vac16n de protllH:t05 que el ar.o pro. 
iclmo ingresartn m el mt>n:.ndo de kis lrC9 paises, a1n 
afectar1nu:,__ 

El mlnlstn> cotomblano de Comerdo E.Jlterior, Juan 
san1oa. al il:Jllugur-.r la roo& de negodaclones del Grupo 
de kas Tres anrm~ que m candidato como ''penonaJe del 
ar.o·• qu.c tfrmlnll es la ln1Cgt11cl6n comercia! con Vme-
11iela, porlOll acuerdoslogradol. 

Santot !M! remdó con - colegA.11 da Mbdco, llrm:1tn5o 
íllonco. y de v~. Slm6D Rodrf&UH, para sellar el 
"cUt'rdo, que fue criticado por la C4mara de Comcrckl 
CJlomb.rvl"nczol:i.1111. 

L(K ii;ob1emos de kls tres paises tralan de llcgiir a e5e 
;iCtJerdo, WlcanlJo un tqUUibrlo en el mercado y ua 

llC111fl"LAPA.011"'C11C1Cla!C1 

11<11111•U1ru1..,.1111c11111 

ECONOM!A GLOBAL 



Teme la Comunidad Europea entrar en un periodo de recesión 
Crisis en tas 12 economías 

EDIMUURGO. Escoc\1 (No1imc1).· 
l.o\ 1mni1tros de Fin1nza1 de los 12 Jla(\~ 
de la Cumuni~a.J [uror>ea w Jed11:;1r~n a 
l'\IUd1;u 1;1na mic1ativa p.:ira ~"Omh.1t1r el 
e,um:anuentu cconómic,. \ c~11mular el 
~1e.:11111cn10. 

Aprueba el Parlamento portugués 
el Tratado de Unión Europea 

Vocero> ofic1•ln 1.kl Re111t1 t !1\ill••, 411c 
0<.upil 111 pn."1denc1a comu1111:u1.1. 111d1ca-

:~~ ~~ic!~1"~~rJ~~~~{~~~J~"t1:~¡~r~'ii 
CCO~•'l!JiU )'el dc..cryipleo. ~ J'lflll'JU•ll'ron 
inic1aUva\quc~r1antomarcJi1ap.1f•. 

Mt..;ad1c c .. muyopum1\la pcru ha~ Jifc-

[~:~1~"u~r~~c~~~~~,'::1il~~~~i•~,~~\~1 ~~~~: 
llllCfl\ll h.i~ta lllhll que IC11\Cll (t¡U.: 
l ur,1pa ¡mdrfa entrar cnl un.t rCH"-ilinM. 
1111.'chamn. 

\i:t1·:,,~:~·~¡~,~~~-r~::~~~IJd',',;:1:i:~~ .. :l.1 
Slaue en I• pál(in1 6-F 

t\'ilt•1\!\I'• 1t..:mc1J·l"ll'.ul,1-

'.:'.:':.11''11;~·1'.:J:,''.í~· ~11'~,::~;;i~r :~.i;;~: 
l'•'•.••lcUn.l1111pon:rn1L•rl'Un1óndcb 
l .n111ui1,!.nl I uru¡..:a. '"" lu que l'~l.: 
L'· ·' '" Cllll't.:rt~·~·n l.1 .... 1a1u O.lCÍÓIJ 
t~J.1 t11mun1d.1d l:uro~:i ({"l,jc.:¡uc 

·11111.-.1 .. lpai;Lu 

11 l'arl3mc:1110 umc;imcral de 130 
,,,, •llhru.. en el que el gotn:rnanlc 
1•,, 1 ,,1"~'"''ª! l>cmócra1a tiene IJ~ 

,¡, ,,,1,; ~(~I a favor, 21 l'n .:on. 
nnu.:• .. ,1h,1~ndonc,tr.i•lhh 

1,,1,tiaw .. 
1,1111i,.1c10n.lÜlltlcbcrccibirel 

,•,¡,. hucnu dd rirnh'.!en1c Mario 
...... ,~-- quien luto un u~m;ulo para 
..• l11.1runrcfr1éndum~obrccltrata• 
I:•· f'""' dijo que no ponJrla obs

".'.~~-1.:;,.'1 d l'arlamcntro aprueba el 

~" 11.:· •• :i'iW~~~:ó~~r:~;~ ~~~~~;lo~ 
•''·' ,,11,1<111 e1tr;io1J1nJr1.1 ,k \u 

·::';;i:'.~.-;~~~;~~~r~:~~l~cr~ .1~~:1~~c~~ 
1•·1°llct1t1,¡u,••1•1cu1u,rc•idcnh·\c\· 

1 1 ~dhkrnc> de Anihal C4\i1CO Sil· 
• d pnnc•pll fl'lr111.lo oposuor. el 

Analizan los cancilleres de Los 12 
el futuro del Tratado de Maastricht 

La aeualln ~e DllllUltl 11 un• "al barde de la 1mfa" 
unión c.:onom,.·.a. muncta· 

n~i!1~~~";T1W~e&l~11ri!. 
otro bdo, hJ ,om~n1.1du J 

dar01.:ouoc~1,urwr•af'I"· 
lura. que~on•l•I~ ~" ulf~•~I. 
•cambiodc un ,,_.g~ndo re· 
ftrCTLdn, una r01Bllc:ic1ón 

l'aru.1.1 s.i.. •. .i,,1 ... l<lfltlJ!!lll ""~de· 
, .. ._ . .,,1umh1.1,1:1 Jh.i111.1 ~untra t1i. 

u1xmcntc~ di.·1 umado, el con\Crva· 

~~i,r l' ;.~;r~-1 l~;~:~',J~,ª~ ~~,~1 t ~¡~~ªr~~i 
•k In' Verde\ · 

C'.1•.i.:u Síha. que el ni1~r .. ·ulc\ lU· 
mcui,\ el dcha!c Je do\ dla• • .. 1h1c la 
riUilkal'l1in de \fa,1\\nchl. .i.1jo11uc 
-c1Tratadu •,ohrc la Uni.m I UTO('C'J 
ofrcccuna\OlU<.1<\nc4u1\'Jl1"J'llhf<.' 
lo'\ paso\ nccc,anu~ asc¡uu u fin lk 

J'.:~~:~:r';1/j~~::,c~~nj,~~,~~~1.,.J1ucr~~: 
~n~0r5e~~J:~d~~ ~ 1~i~a0J~ ~1~~11~:;t!'1~~~ 
1l!raal1crnJ1.U\a vcrndmil-. 

1 • .!'t~~;~~~:r;r,j~t~~~~~Ul~~St\:d~a~ 
11n11conttlt~cion"'1 ~ a~usó al gobkr· 

:;~· .~ .. ~--1~r~~1~11~%~~~~¡~~d~r\~ª~ª~~ 
11111es. J_c la reunión que efe~\ ur Jll hu~ 
lo,, d1r1gen1cs 1k la CE en l.i L111J.1d 
c~()(;csadc EJ1.rnhurgo. 

~;{:~~~a~~;~~~?.:!:~!:~~~1'.:~;!~~ 
11.at.Hlo La ralificac1ón c:~tá Jll,ktka
rn.:nt.i :iscgur.itla en los p;arlamcnco\ 
:r.\cmancsyholantJ¿s,cuy11§dma1a• 
li.11a• ~·a lil aprobaron. 

l\RUSElAS, Bélgica (N<>
l•inu) • ~ .:umb1c de: 
[J1mhur¡o de la Comun1-
J.aJ l:uropu podrl• dcj.r 
"n 1ewhc1 lcmu rund•· 

:~\;~t~.:~~f~~,'~S~iu~ru:~: 
.,. J.: 1>1nan1ar..:a. :il 
111Jntincrw sin acucido. 1m 
,3nc11leresdclaCEE. 

l;.:o,mlnistrcn dcRclad1> 
n~·f•tertOfC'1dCl0'112nU
Ju\tl11CmhnnJc:\JC-U'.C"o· 
san reunu.lo\, 1:n busca Je un 
;.cuciJuquelc1pcrm1tadc· 
r1n1r c11tre ouas rosu la \1· 
u1c1ón Je Oinam1~1 

v1ja.cnun11itua.c1ónrcal· 
mcn1cmuylo'!:ri:!.ytcncm.,y¡ 

~~: s,rJ':'1J~".i:~@¡~, ~,..~.':'.·: 
Je IJ Cll ~~ 1r .. : J 1 "' 
l.d1mhurg'1.d1i<'r1(~1hnkr 

~~.:~~~!:7~~c~:c~~fr~~:~~ 
1turdond1t•'Qucsu¡t<" 

t>•CnlO ..U!llC\C 1 J1\,l;U\hll1 
o:on lo\ m1111111u1 de lo. 
ol10'.l\l paiSC'!unJ'!'uincn· 

'"''''"''Apoyan británicos un 
referéndum sobre Maastricht 

El "oto ncp.11vo que la 
1"->h\J~•ón de Dinamarca 
111ur11,\c:nunreíercnducn 
iun•u puado, h• 1mrcJ1do 
11ucp.aracno:ropri'uimoen· 
1rccn•isurcl'Tra1¡dndc 
\\JJ~tl1'hl. el cu~l d~t-e •••"!· 
•rr11r .a 13 C'<lmunn]J•! en 

~~ b~n~~~~~~~ \! \~~uJ~c~ 
dru nu s.cr mu~ 1!"11n1., d~ 
ladcGranBrclañJo,¡ut •.un· 
p:xo ha 1a\1flc:ido d Tt'•ll· 
do Je: Mu\lfl~hl IJ ,ontc· 
11.1J.:i del J.xumcnt" nu hJ 
ud.>Jad,•aL•'n,,.,er 

fl irot>1crn" dam!s, ¡XII 

t.ONORES IXinhua) .• Uo 7' po1 
cicntu_dclaspcrwn,ag~Qp.n8rcu.· 
l'ia qu1:rcn un rcfcrirW!Jm sobre el 
Tracado d•· ~h&~trichl de 111 unión 

~::=:: .. : :~' 'J~.,~ª1~::~.J,~~~,~~J "~~!~: 
nic~ 

1 .. ~nclJ.C!d.A Gall•~P muestra que el 

~~ ch~:,~~~r.K~c~a'Si~ q:: 1!
1 ~~~ 

111dad Eurupca lCEl. aunque i!.nlca.· 

en f.dimhurs,1 Í.\C0<.'1a.1h•nJc d Pn· 
mcrmmistrufohnMn¡or.01ctu3\pn:· 
,;dtntctlc:l:iC E.pr~1d1r:iclcncucn· 
UD. 

Lo~ º!'O"lll'I:' a• 1 r~ta1lo d~ \laas· 
tnchl fueron '"t11nu1ddu, p<.1.1 la ~n-
1;uc~la ~obre la~ acrnuJl·\ bnUn1cu 
hacia. luroN. 

Las cifra~ mos1raron que el !6 por 
ciento apo)aron l.a linc3 oficial tlcl 
gubicmo y del Parti~o L.abo1i11a, en 
contra de: la rca.liu.t1ón de una 'lota· 
ctóo'.abtt.d Jratado~ 

-..~'I-®dc"""""''· ,,,.,.,.,,.., ........................ 
tdll. cOn 'porQectocn contra. yao-
lamc:11tc 2~ pur cicnln 1 fa\or. 



Más Empleos y Mejor Remunerados 
ltelipcto lnttgro a la Cr:mttltucl6n, 

especialmente en mt.t.erla petrolera, y 
14 expectallva de mis crñi&O'!f y nu:t
jor remunerados, expusa aYer el Prc-
11ldc.ntc Sallnas de G<irtarl en un mcn· 
aaje a la naclón, al resumir el fln de 
las ne¡odador.t"8 aobrl!l el Tratmlo 
fle Ll~re ~o, que en un paso 
hlslónco. unlni com!!rda.1mente a mil 
de J60 mJJlOOC'S de pC!&SORU, desdo 
Al:iskn huta Yucat!n. en el bloque 
económico mh gmnde del orbe. 

La t!lapn que At'.'> abtr> ~Jrunati un 
l':fu~rzo mayor ante la comrJt'tl'ncl11. 
qui~ se ft\'('{'if1A y cnlrnñará tan1bi~n ,.¡ 
l.!Jrt•mllznJ•! de ndaplaclón, dijo Snll· 
IHS de Go11arl ni ron\'0<011r n Jog mrxl· 
1;11nos a n.-vl&ar el dot1.1menlo "que no 
H unn (6rn\lda mA¡fca ni tni,IU'I\ !>E?· 
ncAt9~ ~Inmediato; ea sólo \':M piir
(,",=-""<lc la 'Yld:t de h!t nadón y un pni;o 
rnitA bacta. el objetivo del bk'ncstar 
nacional''. 

El TLC será aprobad• por el 
mecanismo del F1st Track 

En enero, la redacción final: Coece 

Una \'C:Z firmado el Tralado de Libre Cumc:rc10, d 17 
de diciembre, por los Prc:dden1ei de' M~xicu t~to.d1n 

~~;g~ ér}~:,'1~~~Vr':n~;.~:,:~~;~~~~;.a!\n;t¿1;~r~~ 

,, 
para lc~mrnu. 
A~im1smo, ~lernó que el flJI Tnck es un mec.ani1mo 

que h1 ayudado a Eltados Unid°'aconcrttar mayor nil
mero de acuerdo1eomertiales. ya que cuando no e:\111(1 
ti mismo, mbdd 60 porcic/llo.JJel0$lntadoque realizó 
111\·il:ron que peur por un camino diílcil de ~r ·•hac1ón. 

En cuan1oalapos1blecrrac1óndeuníond•'l'·'ra/ac.1· 
n.iliiadón 1k recuw~ para el •k'l.ilrrollo dr IJ ri:i1ón .del 
ru;. manifestó que de concre1ane func10n1ri.1 de mane
ra similar al quenistc en la ('Qmunidad Ec:oOOmica Eu· 
rop.:a. 

ti cual ..:onsi1te, c1plii:ó, en eanallu.r rc~ur~~ para el 
dc~rro!lo de 101 pafsts que cuet:1l.1n con menos posibh· 
dadesdecumpctcnci.1. 

dor.;r.~~1g!~~r:t:t:t::ncota.,ª!f ~~a'11a~~d~ &~i:: 
cio. se es1d. logt1ndo una ln«:nD.:ión enm: los &eC\OfCS 
pn~11.do1 de l011res pu{~ 

A mcaia mallan&. •l Prfrafl'. !tan· 
datarlo después de pronunciar su mcn· 
taje, cdbYet'llÓ teltr6n!comente con rl 
Prcs.ldento csladunldcnsc C<!Orge Bu·h 
y(') Prfmt>r Mln/slro cnnadlcnsC! llrl.111 
Mulroney, {h;i trro1 menltcstaron que 
t"I salrlo del proceso negociador dd 
trut.Ado "resulla ampliamente po:ilt 11 u 

pan !.fCx.lco, Estado.'! Unidos y c .. 
n1dl". 

Lru 400 pñg!M! que ubarcan d 
tkstlno de ('(lttsU:nldori•-t mexicanos, 
l'Sf:ufunldens.u y canadlcn~es:, prollue .. 
lo rfr 30 meses do p!Ulcar:i -.:IC11de h. 
r·onwn:aclón lf"!t'rónlca do enero el" 
]!>fil) 1•nl1l' lus Prl'~hkn!rs Bu•h 
:::aunas-, H' dl'rlvan de una "l!!Wl · 

dou negoclarlón liN:lor por scctui 
quL' p..'rmltlrú de lnmNllnlo un 1Jb1,. 
RL-cei;o n 70 ()Qr ciento de Jaa vent.111; di! 
J.tblco y m por denlo de las cxpo11a· 
clonN cctadunl!Jcnscs Y canad!cruc:J. 

El cam.in de 11•1e111 ea Caaads 
no areclará la 111lllcacll1 del ne 



Con el TLC se Perderán Empleos no Calificados 
* Los Programas d1t Capacitación laboral en Estados Unido• Ser6n una Alternotiva1 Expertos * Sin Embargo, son muy Confuso1 Paro el Traba!odoc los Poquelltl quo Ofroat el Estado1 Ookloy 

SAi.AH l.UIMAN. • Al.O-~ 

SPRINGFIELO, Mo, 71 de seputmbre.- La c11komanla colocada en ha pone lrnW"l'll de un camlÓr\ 1eflala lo !>1 
gu!rnte "Zenith1Produc10 no Estadunlde~/Desleal". 

Justo o no, e!il un sen1lmlen10 companldo por muchos de klS mAJ de l,..CO lmbaJ•OOrH de ZCnlth Elcctronlca Corp 
que han perdido $US emplf'OS ~ comlt-m.DI del atlo, cuando Zcnlth, ttl un lntenlo pi1n1 reducir ctl:'ltos, comenzó .u 
d••.•vlar toda1, con e-cepcl6n de un. de sus 1/~1 de armnOO en Sprlltf¡fleld, • una fibrtca m Reynosa, Tampe:. 

Tlffnny Moore tue uno de cs105 1111bajadore11. Moore, ~ 10ltera de Zl al'Jocl, .e unió 11 Ienlth cuando •lió d1• la 
un1~'enldad, para pnar 7.l!I dólares la hon1 colocando tom!llOI en la pr1ne t111w:r .. ~ 
ID:'! telcvt.sol'ftl, No ot.tanie, dc9de que pen!ló 1U empleo en tncro, ella. y Dtrlck, su hijo 
de ocho allos, Vlvm cim 152 dólaret a la semana en prest11clon11!$ por desemplro. "Es
~ro conseguir algo anles de que coocluya ti ll!guro desc>mplto duranu,, noviembre". di· 
¡o mlentru dldrulaba dd 
a1rt dtl vtntllador tn 1.11 
pequtÑeaaac.ledolrecli· 
manu que renta dt sw pa· 
.:ro·~. 

S1hab\amoaconloseccr 
numlJtH o.cerca dtl Tra· 
1aao Tr1lllltral de Ubre 
Comercio, 1.11 mayor parte 
detllos11e centra enlosb&
ncrlclos. Mh t:tpOrtatlo
nes, mJ.s empleoi, mb 
1.:rtelmlento, pero UM ln-

1M1u1 l .. U.~AOl .. AOllC00CMO 

Sl,DICAIO( ,\:"OAUIENSESt:Ol'ONt: \1 'tAl·"IA 

10HON 10. c·.rnJd:l IOl'A).• U prc~idcn" 1 Sindi· 
~·"" C..in.1d11!!1'c de JubaJadorei del AUll"' l. llua 
11.u¡¡uvl!, ~1a.,.., tlur:imcn\e al trat111.J~ de lihrc u•ml!rcio 
cn~rc Mé~1cu, Canad.f. r Estados Unidos (NAFTA) y pi· 
dio a sm afiliados que impidan que se lleve a cabo. 

llahlandoantcelcon<oejosindical,lfat:Kovcdijoqucd 
N.\FTA no era !"Jlll~ 41.1C otra traniícrcncia de poder y m· 

~rlrl~~'.~, ~~ f.~,";~~~~1~;~;~~r:! 1~~~~~~1~11,~.g1 ~~.1~1~;~ 
<Chlll;lk\ 

De Capital Importancia 

Tres Tristes Temas del Acuerdo 
ROBERTO SAUNAS 

WA'illlNCiTON, OC .16 de agru.to- F.s 1.1na 1nm• reUd::id. P"ro J"OI.ª' pol!llrn\ 
cnmó1mc115 lldn sido t.iu-.i de ma¡,or conlu~lón en cfrculos l!e op11116n l\llbnca QUl ti 
TLC trtlattral Mb.1co.ElJ·C1maJA. 

L:ls rtt:irnle<; concluidas negociaciones del Tl.C tr11ateral. obren una valiosa opor· 
11m1d:1d dt> l'lac"r frl'Tl!I' n1 rr•o dr modem1L:Jc1ón lntl'.'ma, r d~ rl<""1rrullar el sl'<:tor 
o:>•tt•rr.u ml'd1.inh' el h!Jr._. aCCC!'SO o\ m<"rcodo m:i• ¡;rnrl<le del mumd11 

<;m l'mhar¡¡n, los hncam1en1os ~1gut'n siendo c11u1oa de cnnfus1ón e mnn1dumbrr, a 
cau'\a prtnc1pal de \ntroJuc1r remas ntrictamL"l\le lrnltvantes al con1emikl de un 
TLC. Pnmcro,de la pre<:iada .. sobernnla", qut co lmportP.ntt mtdaia confunde a la 
roo11tlc.1y1a N:onomla. '°'horn. dr1otrn1.ido, surgen tres lri~IM tem.i•.id1c1onales· 
•·r 11 tn¡:J.1 1r •• ~.1 1n y d~rt·dou\ hum.1nn~ Y.i n:ul,1 m6s l,11!a IJ rl'h¡;1!\n f.'-H~ dar re 

Complicado Horizonte Polrtico 

Demócratas vs TLC 
AGUSTIN lOOl1GUEZ TllEJO 

Los negociadores del Tratado Trtlalt"
ral de Libre Comercio legraron, al rtn, 
ccrnar un upltulo dt.'C~VQ p¡tru Uegn a 
l.i aprobllclhn deflnlt!Vll dtl TLC. De:s
puh de af'IJU&s negoc!oclona, mcluso de 
golpes bajos por parte de la represmlan
le del vedoo del norte. Cula Hllla. Mé
xlro, Estadoe Unidoe y Ca!'lllia '°KT"'ron 

cl cnnbuscado"Acutrdol'Tl Pnnclplo" 
Esto ofrrtt• 1mport1ntes cportunuJada 

pani qut el mua.Jo llegue 111 Congresci 
es111dunldell5t.' an1t>sóequemtlputsdtl 
norte lu elcc1.:iooes prn;idencllles des
ean~ toda posibilidad dt que sea ap~ 

bado en 11112 y em~=,~~":!~ 



Conoce bien a tu enemigo y conocete bien a ti mismo, y de 100 batallas no COfferas peligro. 

Si no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tendrds Iguales probabilidades de 

ganar o perder. 

Pero, si no conoces a tu enemigo ni te conoces a ti mismo, con certeza con-eras alto peligro en 

cada batalla 

Provervio chino 



MEXICO ANTE UN NUEVO PANORAMA COMERCIAL 

11.1 Situación actual de la micro y pequena empresa 
en México. 

11.2 Debilidades y lortale~as. 
11.3 La nueva competencia Internacional. 
11.4 Entorno sindical. 
11.6 Entorno político. 
11.6 Entorno educativo. 
11.7 Entorno ecol6gloo. 



SITUACION ACTUAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN MEXICO. 

Un tema común en las conversaciones entre empresarios y polltfcos, y en los 

articulas y ensayos que analizan la economfa mexicana, es la necesidad de cambiar, de 

modernizarse. de romper viejos moldes y estructuras, de tener el valor de crear, buscar y descubrir 

nuevos caminos, nuevas soluciones. 

Particularmente, en materia económica, conocemos el desgaste del modelo de 

desarrollo seguido hasta mediados de la década pasada ·prOteccionlsmo-. Los esquemas 

adoptados hasta entonces ya no pod!an sostener las demandas de una población cada vez más 

dinámica, más viva e inscrita en un entorno mundial cambiante. competido y progresivamente 

complejo e interd~pendientc. En los últimos a1fos hemos sido actores y testigos de una nueva 

estrategia de desarrollo que sustituye al Estado como impulsor de la cconomla por la acción 

empresarial de capital privado. 

México requiere que se creen, anualmente, entre uno y dos millones de empleos 

para personas que ya nacieron -nuestra actual lasa de crecimiento es de 1.9% anual- y cuyo arribo 

actual o próximo al mercado laboral es inevitable; de esto dependerá en buena parte la estabJIJdad 

económica de nuestro pars. Cabe preguntamos si la gran empresa consegulrá las melas 

económicas -creación de empleos y desarrollo armónico- que el gobierno fue Incapaz de lograr. 

Para responder esta pregunla basta con recordar que los sistemas de producción 

de las grandes empresas Implican poca generación de empleos por peso Invertido. 

El análisls de nuestra historia económica reciente y las tendencias mundiales de 

comportamiento industrial pennilen comprobar y entender que solamente el aprovechamiento 

inlegral de todos los recursos de que disponemos nos permitirá el acceso a la modernidad. SI ni el 

gobierno ni la gran empresa han podido promover por si solos nuestro desarrollo económico, 

entonces hay que explorar nuevas fórmulas: la micro y pequena empresa. 

¿Micro y pequena empresa?, ¿cómo distinguir entre una y otra?, ¿cómo 

dlsllngulr1as de las medianas y de las grandes? 



Principalmente las empresas son ciasificadas por el número de empleados que las 

confonnan ·(por su tamafto), en primera instancia, y después por el valor de sus ventas netas 

anuales, como se muestra en la siguiente tabla (9). Asf, una mlcroempresa es aquella cuyos 

trabajadores no exceden en número a 15 person~s y cuyas ventas no sobrepasan al salario 

mlnlmo en 110 veces; une pequena empresa, en cambio, está constituida por no más de 100 

empicados y sus venias son inferiores a 1,115 veces el salarto mínimo (estas canlidades se 

refieren al salario mínimo de la zona A). 

ClASIFICACION 

MICROEMPRESA 
PEQUEliA EMPRESA 
MEDIANA EMPRESA 
GRAN EMPRESA 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 

1 -15 
16 .100 

101. 250 
251 en adolanle 

VALOR DE LAS VENTAS 
tlETAS ANUALES 

110 veces el salarlo mfnlmo general 
1,115 veces el salarlo mlnfmo goncral 
2,010 veces oi salarlo mínimo gen oral 
2,011 veces el calarlo mlnlmo general 

Ahora bien, estas empresas, sh1 Importar su tamano, pueden dedicarse a casi 

cualquier actividad económica, por lo que existe una clasificación en base a su objetivo económico 

y ocupación. 

GIRO OE LA EMPRESA 

COMERCIAL 

INOUSffilAL 

SERVIOOS 

• OiaOo Oncial de la Federación. 
16dellll)'Ode 1990. 
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CLASIFICACION 

Venta al público o usu11rlo 
Revendedor o Intermediario 

De extracción prlmnrln 
De trnnsfarmnclón Intermedia 
De trnnsformaclón final 

Públicos 
Distribución y transporte 
Flnnncleros 
O Iros 



El tema de la competitividad Internacional de las empresas mexicanas ocupa cada 

vez mayores espacios en los discursos y conrerencias públicas y privadas. 

Por un lado el gobierno argumenta que las empresas mexicanas, motivadas por 

sus polltlcas modernizadoras y por la necesidad de enfrentar a una competencia más vañada e 

intensa del exterior, son las que tienen en sus manos el desarrollo económico del pals. 

Para las empresas, es et gobierno quien tiene que crear los mecanismos de apoyo 

Idóneos para que puedan competir en Igualdad de circunstancias con las empresas del exterior. 

Los tema:¡. relacionados con la compelillvldad de las empresas han sido objeto de 

numerosos estudios, basta por ejemplo ir a alguna librerfa y revisar la gran cantidad de tilu1~s a 

este respecto. 

En estos estudios se analizan paises, épocas y empresas en particular. C_omo 

resultado de estos estudios de competitividad, de los paises en general y las empresas en 

particular, se han encontrado una serio de elementos comunes que explican, combinados entre si, 

los origenes de la competitividad Internacional de las empresas: educación, lníraestructura y apoyo 

financiero, principalmente. 

Promover la prosperidad de la pequcna empresa es el mejor instrumento para 

lograr un desarrollo nacional sano, Integral y equilibrado. De hecho, la micro y pequefta empresa 

han sido la célula fundamental del desDrrollo de occidente; no es posible concebir la grandeza de 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Francia sin reparar en el papel que la micro y pequel'ia 

empresa han jugado en su historia. Estas empresas Innovaron las técnicas de producción y 

comercialización: inventaron y desarrollaron productos que revolucionaron la vida humane. 

En México por desgracia esto no ha sucedido y aquellos paises estén 

desarrollados mientras que nosotros, no. 

Los hechos destacan de la pequena empresa su nexlbllldad operativa y capacidad 

de adaptación a nuevas tecnotoglas y mercados; su aptitud para Integrarse a nuevos procesos 

productivos de unidades industriales mayores con menor tiempo de maduración y un punto de 

equilibrio más bajo en cada proyecto: su capacidad para aprovechar los recursos locales y 

promover un desarrollo regional más eficaz; también senalan que es importante para la ronnación 
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do empresarios y la canallzaciOn efectiva del ahorro familiar, que promueve la capacitación de 

mano de obra no especializada y genera una ocupación do personal mayor por unidad de capital 

Invertido que una gran empresa. 

Según datos publicados por Nacional Financiera hacia principios de los ai'los 90, la 

pcquei'la empresa y la microindustria representaban el 88% del total de los eslablecimlentQs 

productivos en el área de la transronnación (Figura 11.1 a), el 40% del valor total de la producción y 

agrupaban al 56% del personal ocupado. 

Espccificamente, del total de la industria nacional, la industria metálica (Figura 

11.1 b) es la que ocupa el primer lugar en número de empresas (30.6%), seguida por la de asesorla 

(13.1%) y después por la de bienes do capital (10.6%). 

Ahora bien, de estas Industrias, la parte correspondiente a ta micro y pcquei'la 

empresa se encuentra distribuida de la siguiente manera e•): 

Productos alimenticios 
To>ctlles y prendas do vestir 
Productos qulmlco9 
Productos minerales no metálicos 
Productos metálicos 
Calzado y productos de cuero 
Productos de caucho y plástlco 
Imprentas y edilorlalcs 

Total: 

17'4 
9'4 

10'4 
3'4 

36'4 
7'4 

15'4 
3'k 

100'4 

La trascendencia de la pequei'la empresa no es un fenómeno exciuslvo de las 

economlas en desarrollo. Varios estudios recientes sobre los cambios en la oconomla 

intemaclonal, y en los parses avanzados principalmente, destacan la Inversión en este tipo de 

empresas y su creciente !iderazgo en la participación del mercado, exportaciones y rentabilidad 

sobre la Inversión. Ello se explica, como ya dijimos, por su mayor adaptabilidad y capacidad de 

respuesta, con organizaciones más sencillas y por los desarrollos tecnológlcos recientes, para la 

• Estadlsticaslndustnales. 
INEGl, 1991. 
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manufadura, por ejemplo. Es por esto que los paises desarrollados le dan Importancia y por lo que 

nosolros debemos hacer lo mismo; sólo como ejemplo mencionemos que en la pasada Expo 

Sevilla hubo pabellones Qunto con conferencias y presentación de proyectos) para promover el 

desarrollo empresaria! de estas organizaciones. 

Se habla mucho del desamparo en et que se encuentra la pequei'ia empresa 

mexicana. lo cual es totalmente cierto. La micro y pequei'ia empresa mexicana vive acosada por 

un sistema bancario que opera como si fueran casas de empei'io, por un régimen fiscal que no 

distingue matices entre un monopolio telefónico y una pequei\a empresa nueva o que a penas 

alcanza a subsistir. A pesar de todo esto hay Infinidad de empresas pequei'ias que son prósperas, 

aunque sus dueños no tengan maestrías en negocios y carguen con deficiencias técnicas, 

administrativas y estratégicas. ¿Qué serla de ellas si no tuvieran tantas !imitaciones? 

cuando se analiza la situación de la pequei'ia empresa se habla de sus problemas: 

inestable ) oneroso acoplo de insumos, subulilizaclón de capacidad inslalada, bajo nivel de 

desarrollo. ausencia de planes y controles, poca sistematización para reneccionar y actuar con 

previsión a largo plazo, carencia de personal capacitado técnicamente, débil estructure financiera, 

débil estructura comercial, etc. 

Los esfuerzos aislados del gobierno no han funcionado. La Insuficiencia 

administrativa se ha pretendido resolver regalando follelos o promoviendo consultorfas y cursos 

abstractos y generales que de poco sirven al pequeM lndustrtal enfrenlado e una situación 

especifica, dinámica y compleja. 

La descapitalización se resolverla con esquemas de financiamiento adecuados a 
las necesidades especificas de cada empresa en plazo, costo y garantlas, ciara que e5'o es 

totalmente utópico, pero puede estructurarse un sistema que beneficie en promedio e todas las 

empresas (micro y pequenas). Los problemas se resuelven ocupándose do ellos més que 

preocupándose. 

Es una realidad que los mecanismos de financiamiento. son Insuficientes a lo que 

se demanda (Figura ll.1c) ya que generalmente se obtiene un monto Inferior el préstamo 

sollcitado, aqul hay que aclarar que la Idee do lo que so requiere no es Igual para un empresario 

que para una institución de crédito, y clero, la fe del empreRdedor a veces lo ciega. 

11.1~ 



(/) 
o
~
 

e
º
 

z
'g

 
O

:::: 
LL u 
a:=

 
w

g 
Z

o
 

w
-

1
-
·

a
l 'C

 
o

'2
! u 

<


a: 
Q

) 
~
'
C
 

a: o 
c
:s

! 
,.:ec 
!j .! 
:::;) .e 
o

º
 

--¡¡¿
 

!:!:
e 

" ·:ti E
 

·C
 



Afortunadamente todo parece Indicar -como ha ocurrido en el pasado- quo ya se 

ha tomado más en seña a las micro y pcquei'las empresas, que ya se visualiza su influencia en ol 

sano desarrollo económico del país, y con el fin de financiarlas (lanlo a las nuevas como a las 

necesitadas de opalancamienlo) se ha creado NAFIN (Nacional Financiera), organismo encargado 

de promover y fomenlar a la micro y peque1la empresa y que brinda servicios -servicios de apoyo 

Integral como ellos dicen- a éstas, dentro de los que encontramos: 

1.- Programas de apoyo. 

2.· Servicios financieros y crediticlos. 

3.- Asistencia técnica. 

4.- Capacitación. 

5.· Servicios de consultarla. 

6.· Orientación sobre los servicios que ofrecen los lntermedlaños financieros. 

7.· Servicios de subcoordinación. 

8.- Trámites para permisos, gestiones y Ucencias. 

9.· Asesoria empresarial cspeclalizada. 

El valor del dinero otorgado en crédito por NAFIN es de 6 puntos arriba del Costo 

Porcentual Promedio (CPP+6 puntos): en promedio 6 puntos abajo de lo que cobrarla alguna 

Institución de crédito (CPP+l2 puntos). 

Segun una encuestra aplicada por la revista Expansión (") a un grupo de 

Inversionistas de clase media, ellos encuentran dos formas efectivas de acrecentar su patrimonio: 

invertir en un negocio propio, o comprar bienes rafees. Es decir, un Importante sector de la 

población con cierta capacidad de ahorro no invierte en negocios propios porque resulta haber un 

arto riesgo debido a la vulnerabilidad que llenen anle las circuntanclas económiccrcompelilivas 

prevalecientes, el escaso apoyo que reciben, las presiones de todo Upo a que se ven sujetos y los 

problemas citados anteriormente. se estima que más del 75% de las empresas que nacen 

quiebran antes del segundo ano de operación (-) • 

. ...,.._,,,, 
18 de marzo de 1989. 

•• EIFinancltfo. 
2dct~de1®2. 
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Nuestro subdesarrollo económico y cultural no habla permitido slno hasta hace 

poco tiempo (19f!.4..1966) el desarrollo de las sociedades de inversión (de renta fija, de capital 

variable y de capital de riesgo). Estas figuras financieras SuOJieron con el objeto de permitir a cada 

vez más ahorradores participar en el mercado financiero con un nivel de rfesgo relativamente 

reducido. 

Las soc\edodes de Inversión de capital de riesgo buscan captar recursos para 

adquirir acciones comunes de empre5as con alto potencial de desarrollo, diversificando el riesgo y 

maximizando la rentabilidad espernda. Estas instituciones, surgidas al amparo de bancos y casas 

de bolsa, han canalizado sus recursos a empresas medianas y grandes, Invirtiendo poco en las 

otras. 

Sin embargo, las peque1ias empresas orrecen varias ventajas en comparación con 

las grandes; frente a la inversión en un gran proyecto: 

1.· Los periodos de recuperación de la inversión son considerablemente más 

cortos. 

2.- La exposición de recursos al riesgo por unidad promovida es menor. 

3.- El control de gestión es mucho més sencillo. 

4.- La flexibilidad operativa que presentan estas empresas permite enfrentar mejor 

cambios bruscos en el mercado. 

S.· El punto de equilibrio se alcanza con mayor facllldad. 

6.- La corrección de desequilibrios organizaclonales y administrativos es répida, 

pues no existen grandes Inercias burocréticas. 

Estamos convencldos de que en Móxico hay un sinnúmero de empresarios en 

potencia, que empiezan pequei"los porque nadie nace grande, y buscan una oportunidad para 

nacer, empresarios jóvenes, preparados técnica y humanamente, con visión de negocio y talento 

práctico, con ansia de crear y un deseo enorme de ver y hacer salir a esto pats de la pobreza. Le 

observación de nuestro medio nos permite comprobar que algunos cono~idos y amigos han Podido 

hacerse de un patrimonio con negocios como estos: otros, con estudios profesionales y menos 

afortunados, trabajan en algo que no tiene que ver con la preparación que recibieron. 

Un pals moderno no es el que tiene una élite moderna, sino aquél donde las 

acciones de la mayor parte de sus ciudadanos estén orientadas hacia objetivos modernos. 
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Debemos apoyar a la micro y pequena empresa no por un sentimiento piadoso de 

ayudar el débil, sino porque de no hacer1o desaprovecharemos un enorme polencial de generación 

de riqueza. ya que estas empresas son la expresión más directa de la energía creativa social, y 

por tanto, su prosperidad es renejo del grado de desarrollo Integral y de la capacidad de un pueblo, 

Icaria comprobada por muchos paises ya desarrollados. 
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DEBILIDADES Y FORTALEZAS. 

El proteccionismo gubernamental durante más de 50 anos nos ha sumergido en un 

letargo industrial. Hoy que la competencia de los productos mexicanos seré a nivel Internacional 

no podemos seguir manteniéndonos al margen de los acontecimientos mundiales, debemos 

abrtmos a los mercados para asl poder desarrollar alta tecnotogla y elevar todos nuestros indices 

económicos, macro y micro. 

Para enmarcar las debilidades y fortalezas de México es Imprescindible dar 

algunas carocterlstlcas generales de lo que en el pals se dispone y de lo que carecemos para 

hacer frente a esta nueva competencia. 

En principio, México es poseedor de una gran extensión tenitortal, que abarca 

1'972,577 Km2, con una población cercana a los 85'000,000 de habitantes; geográficamente se 

encuentra ubicado entre una zona templada y otra caliente. 

El promedio de lluvias en el pals alcanza los 780 mm, lo cual es un Indica 

bastante bajo, que sitúa al país en su conjunto en los limites de la agricultura de temporal con 

escaso rendimiento. Indicar Ja precipilación pluvial media en el territorio mexicano no tiene 

prácticamente utilidad alguna, ya que 16 estados del sureste y del centro sur muestran lluvias 

superiores a los 800 mm, en tanto que algunos del norte, noroeste, noreste y centro, se encuentran 

muy por debajo del nivel píomedio general (·). to cual señala la lmposibllldad de obtener cosechas 

sin algún tipo de riego artificial. 

En cuanto al porccnlaje de tierras aptas para el cultivo, contamos con el 18% 

aprovechable de nuestro territorio (355,063.86 Km2); el 13% (256,435.01 Km2> de éste es 

• La lngenlell• y e( Medio Ambiente. 
Rodollo R. Leyn Hashlmoto. 
Fecul\MS de lngenlef1a. UNAM. 
Pág. 74 



destinado a pastizales para la alimentación del ganado y el 27% (532,595.79 Km2) esté 

constituido por bosques y selvas. En la stgu/enle labla (Figura ll.2a) presentamos las superfJCies 

equivalentes a estos porcentajes, especlncando además el uso que se le da. 

De la superficie total cuJtibable sólo se utilizan 18.3 millones de hectáreas, lo que 

Indica que sólo se utiliza el 51.54% de la tierra aprobechable. 

También conlamos con territorio de costa, con una extensión de 9,903 Km. En 

estas costas, en la parte del Golfo de México y del océano Atlántico principalmente, se en.:uentra 

una gran cantidad de especies marilimas que hacen de México un pafs de gran potencial 

pesquero, pero que no hemos sabido explotar. 

Por otra parte, la cantidad de recursos mlnerales y naturales también nos Identifica 

como un pals rico en este aspecto. SJmplcmente hay que observar que destacamos por nuestra 

producción de pinta, arsénico y nuorita; además de que figuramos entre los principales productores 

de oro; asimismo, México se coloca dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en la 

producción de sulfato de sodio, bismuto, antimonio, gré'lfilo, mercurio, azufre, plomo, y zinc, enlre 

otros. 

México lamblén es un reconocido productor de pelróleo, recurso que hasta 1982 

slgnlflcó la principal captación de divisas extranjeras, significando el 74% del total de las 

exportaciones. Además, poseemos minas de uranio, plulonio y depósitos de gas nalural, que hoy 

juegan un papel muy lmportanle en el desarrollan del pafs. 

Otro punlo Importante es el turismo, el cual se ha destacado por ser una fuente de 

captación de capital extranjero; esto debido prfnclpalmenle a que México es un pals que cuenta 

con lugares de gran belleza natural e interesante historia. 

En contraste, al hablar del lado negativo que posee México podríamos rerertmos a 

la educación, en promedio llegamos al 6° aiio de primaria. Esto a su vez trae como consecuencia 

nuestro relrazo lecnológico, científico y nuestra dependencia de los paises desarrollados. 

Asf, después de haber presentado algunos aspedos característicos de nuestro 

México, cabe ahora preguntamos: ¿cuáles son nuestras debilidades y fortalezas?, o mejor dicho, 

¿con qué contemos y qué esperamos ante la inminente lnteoraclón económica con Estados Unidos 

y Canadá? 
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USO Da SUELO POR PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
(kilómetros Cuadrados) 

Entidad Federativa Superiicie 
AgricUlum Pastizales Bosques y Salvas 

de riego % de temporal % (ganadería) % (fomstaO % 

~ 5,471 431 8 1,749 32 . 979 18 249 5 

8$ Cllllbl*'- 69,921 2,llJI 3 3,051 4 6,668 10 9,315 13 

B$~S.. 7:1,415 574 1 4,191 6 11,413 16 8,168 11 
~ 51J,B12 13 6,545 13 8,870 17 28,1111 56 
Caoh6l 149,982 2,128 1 ._ 6 24,916 17 7!B 5 

Cdhll 5,191 364 7 1,913 37 158 3 1,938 37 

°*"""' 74,:211 317 12,453 17 ll,11511 13 31,254 29 
Qihdm 244,938 2.íHI 1 25,003 11 47,457 19 fil,f!BI 28 lllelD- 1,419 93 6 444 30 41 3 356 24 
°'"'"'!ID 123,191 2,(111 2 211§18 18 1(),610 9 41,224 33 _... 30,491 3,936 12 9,958 33 4,020 13 2;Il6 8 

<illrr&u 84,2111 125 11,728 18 1,410 2 25,578 40 

~ 20,913 005 3 7,748 37 827 4 8,491 31 .-. oo,1126 1,7Ul 2 23,704 29 4,484 a 23,6:1> 29 - 21;Eló !ITT 5 10,689 50 1,052 5 5,002 24 - 59,9'!8 2.931 5 18,229 30 4,018 7 18,593 31 - 4,!150 453 9 2,400 48 174 4 518 10 

=Lo6n 
26,lflB 688 3 5,761 21 845 3 12.300 48 
84,1124 1,(]!;8 2 8,71Xl 15 4,419 7 ll,003 14 

°""'""' 113,952 71Xl 1 16,000 17 6,545 7 39,003 42 - 33,llll2 1,(B9 3 12,.687 37 1,387 4 9,4S9 25 
Qllrilllra 11,448 452 4 2.594 23 1111 8 2,566 22 

CU.....Roo 511,212 N) 1,:J52 3 8,912 14 31,fDI 111 
S..IJál'obl 83,IDI '61 1 11,(178 18 3/m 8 37 - 58,3211 s.sm 10 13,891 24 515 1 29,979 51 - 182JJ!i2 6IJl51 • 5,9Xl 3 31,314 19 27,fB; 15 y-.,. 25,'Jlfl N) 1,517 6 9,666 38 1/m 31 T- 79,380 4,168 5 14,949 19 8,:lll2 8 22.127 28 - 4,016 131 3 2.312 58 131 3 730 18 
v...... 7llflil 291 16,357 23 19,mO 28 '2S,5l3 36 - 38,4112 37 9,386 24 8,041 16 16,321 43 - 73,252 821 1 18,005 22 8,315 11 8,281 11 

~dmlgrbbay~ttiUOOL 
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La~ respuestas no son sencillas si queremos ser realistas. Contamos sf, con 

puntos a favor, pero contamos también con graves limilantes. 

Dentro de nuestras for1alezas pOOemos decir que contamos con recursos 

naturales, minerales, amplias zonas turfstlcas y, prtncipalmente, con una población joven, casi el 

50% de nuestra población. Pero como dijimos, también tenemos debllldades: y la educación es 

quizá nuestro gran problema. 

A rarz de la creación de la zona do libro comercio con Estados Unidos y Canadá 

ha surgido una gran preocupación acerca do si este acuerdo beneficiará o perjudicará a México. A 

continuación presentamos algunos puntos positivos y negativos que se darán como consecuencia 

del TLC, según se ha sivulgado en los medios de lnronnación. 

Aspectos favorables 

• Se proveerá la entrada segura al mercado de Estados Unidos y Canadá e los productos 

actualmente limitados por aranceles o cuotas (textiles, confección y algunos productos 

agrrcoras). 

- Favorecerá el ingreso de varios sectores mexicanos al mercado de sus vecinos del nor1e, cuando 

se tengan las estrictas nonTias do productividad, cal!dad, precio y servicio. 

- Se incrementará el empleo, dada la mayor demanda externa y el flujo creciente de Inversión 

extranjera. 

~ Como consumidores, lodos tendremos muchas y mejores opciones de compra . 

• Se elevará la productividad y competitividad de México en el mercado mundial, al favorecer el 

desarrollo de la Infraestructura del pais, ya que se penTiitirá el acceso de México a la tecnologla 

de Estados Unidos y se racililará la experiencia en técnicas de mercad_olecnia Internacional • 

• Se estimulará la Inversión, tanto extranjera como nacional, en Infraestructura, agricullura, 

computación, bancos, seguros, en el sector automotriz y en muchas otras ramas Industriales. 
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• Existirán muchos nichos de mercado para administrar bienes y servicios a muchas empresas 

extranjeras en México. 

Aspectos desfavorables 

• Sln la capacilaclón adecuada toda la industria verá afectadas sus ulllidades y su pennanencia. 

• De no tener cuidado, el modelo que se Impulsará será el de la maquila con bajos salarios 

(aprovechando 10 barata de nuestra mano de obra), limitando asl, cualqulcr posibilidad de 

desarrollo. 

• No se remediarla el alto desempleo ya que no se vislumbra la posibilidad de crear empleos en la 

cantidad suficiente corno para resolver el problema de la desocupación. 

- De manlener.;e ·un elevado nivel de desempleo, ni aumentarán los salarios ni se frenaré el 

movimiento inmigratorio hacia Estados Unidos. 

Lo importante es saber aprovechar al máximo nuestras venlajas y enfrentar lo que 

ya es un hecho porque ya no hay marcha atrás. El problema seré la rapidez con que las empresas 

mexicanas se modernicen y se vuelvan competitivas en un contexto de apertura comercial total. 

Y bueno, el movimiento ya ha empezado y comienzan a verse algunas alianzas de 

empresas norteamericanas y mexicanas en el ramo de tiendas de autoseivlclos. También 

empiezan ya los posicionamientos de algunas empresas mexicanas en el exterior, entre las que 

destacan Banamex, Del Monte, Cemex, Televisa, Aeroméxico e ICA. 

Puede decirse que el poder económico entre México y sus socios comerciales es 

muy distinto. Por ello el reto para México y en especial para el gobierno oebo ser el de facilitar a 

las empresas en general y a las micro, pequel'tas y medianas en particular, la mejora de sus 

niveles de competitividad, ya que esta nueva competancJa -nueva para nosotros- no es una 

competencia común o conocida por los empresarios mexicanos en general, es una competencia 

dificil a la que no estamos acostumbrados. 
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BALANZA DE FUERZAS Y DEBILIDADES DE MEXICO. 

MEX!CO 

-~ia y 8jlftMIChable superficie 
lerritcrial 

-Ala pooenlaja de población jollan 
- Grandes riqlMmlll naturales 
- DisponibiJClad de mano de obra 
- Buenas l1llacicn9s diplamáticas 

- Bajo niwl de educación 
- Bajo niwl de vida 
-Ala tasa de desempleo 
- Retraso tecnológico 
- Dependencia tecnológica y ecaió-

mica 
- Problemas labomJes 
- caitBminación 



LA NUEVA COMPETENCIA INTERNACIONAL. 

La Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945 y dio paso a una nueva contienda, 

la Guerra Fria, dada por la blpa1aridad entre dos potencias: Estados Unidos de Norteamérica y la 

ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; su lucha por demostrar la supremacia 

de un sistema sobre otro se ccnlró en ganar la carrera armamenlista para estar en posibllldades de 

vencer al otro. Esto llevó a crear las más increíbles e lnimagim1bles armas biológlcas, químicas, 

atómicas y "galáclicas" (mediante satélites y armamento puesto en órbita). 

Mien1ras esta lucha por el poder se desarrollaba ante el temor del mundo por el 

surgimiento de lo que podla ser la última guerra en la historia del planeta, los paises vencidos en 

la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a reconstruirse modernizando y eficlentando sus 

organizaciones. 

Los japoneses se dedicaron a reconstruir su Industria y a planear su futuro en base 

al conocimiento, la experiencia y el capital extranjero. se han asociado con Taiwan, Corea, 

Indonesia, Malasia, Tailandia. Filipinas, Singapur y Hong Kong, y en esta zona geográfica se 

genera el 25% del producto bruto mundial. 

Estas naciones -todas ellas con grandes limilantcs- han mostrado al mundo que 

para desarrollarse y obtener riqueza no es necesario contar con enormes ejércllos Invasores para 

enviar a la conquista de un pals, basta simplemente con enviarles lo que les gusta: productos que 

oeneren salisfacrlón. Ellas estén conscientes de qua necesitan de todo el mundo para sobrevivir, 

ya que, en promedio, impor1an el 87% de todo lo que consumen, y de quo en cambio, el resto del 

mundo no requiere de sus productos para sobrevivir, pues los seres humanos no se alimentan de 

computadoras, motocicletas, automóviles, cámaras, relojes o televisores. 

Las economlas se estlln globalizando, sabemos de la existencia de un bloque 

aslétlco (la Cuenca del Peclflco), de una Comunidad Europea, de una Alianza Europea de Ubre 

Comercio y de 26 acuerdos comerciales menos lmport¡¡ntes. El tema "divide y vencerás" se 

sustiluye ahora por "unidos venceremos". Hoy el pats que no pertenezca o algún bloque esté 

perdido, por obvias razones. 



Los mercados se conrorman en bloques económicos, en Europa las fronteras 

están desapareciendo y los muros cayendo -bueno, en realfdad sólo el do Berlín, ya que no existe 

otro-, los liempos en que los pueblos se alslaban y olvidaban de que exlstfan otros en este mundo. 

el caso especifico de la Muralla China- han quedado ya muy atrás. 

El continente americano no podla quedarse observando esta evolución y también 

quiere "jugar" a la globallzaclón. Hay muchos acuerdos flechas y otros en trámite, pero el más 

importante para nosotros es el Tratado de Libre Comercio Norteamer1cano. 

Este nuevo enfrentamiento, la "Tercera Guerra Mundial", guerra comercial, es una 

guerra en la que se usan armas totalmente diferenles: 

1.- Productos do calidad en el contexto mundial. 
2 .. Ooscubrlmlento do nichos mercadológlcos con productos que 

generan satisfacciones no conocidas por el consumidor. 
J .. Servicios con valor agregado. 
4 .• Dar más por monos precio. 
5 .. Educación. 

Tal vez la más Importante de estas armas es la educación, ya que ésta genera e 

todas las demás. George Bush, ex Presidente de Estados Unidos, lanzó en enero de 1990 un 

llamado a la Juventud norteamericana y la retó a que se superara en las matonas de ciencias, 

matemáticas y administración, pues visualizó que la nueva competencia es una guerra de 

inteligencias. 

Si somos realistas, no podemos negar que el futuro Inmediato está lleno de 

obstáculos, y que la principal ruenle de divisas con que contamos es nuestra capacidad 

exportadora de hidrocarburos. 

No debemos olvidar que el Impacto final de la era tecnológica en que estamos 

Inmersos marca sus efectos sobre los paises subdesarrollados, ya que los paises lndustrtallzados 

están obleniendo mayor producción a través de un menor ~onsumo de hidrocarburos, lo que causa 

que el futuro del mercado petrolero sea incierto. 
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Debemos concienllzamos sobre el papel que queremos aduar en esta nueva 

compelencia; queremos ser protagonistas o espedadores. Las •regtas del juego• ya están 

pradlcándose y son ya muchos los equipos que se están preparando para combatir en esta 

--rercera Guerra Mundial· con gran variedad do armas comerciales, qua son Igual de mortlreras 

que las 1radicionales•. 
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ENTORNO SINDICAL. 

lndudab/emenle los tiempos que so avecinan encierran grandes relos para todos 

los sectores productivos del pals, toda vez que conronne se Inserte más la economía nacional en 

la competencia lnlemaclonal se exigirá una produclivldad sin precedentes en la Industria 

mexicana. 

Anle esta competencia el factor humano es de virar lmporlancla para el desarrollo 

de las empresas. 

Desafortunadamente éste es un sector, el obrero para ser específicas, que 

siempre ha sido explotado y manlpulado, y al que nunca se le ha dado el reconocimiento real a su 

labor, ya que son ellos quienes h::icen posible que dicho desarrollo se lleve a cabo. 

Ante esta perspecliva los obreros se han unido en ·1ucha• ante Ja lnjuslicla de que 

son víctimas por parto de sus patrones, y se han Integrado en sindicatos que ofrecen ayuda a los 

obreros en la defensa de sus derechos; princfpalmcnle existen dos organismos encargados de 

esto: la Confederación de Trabajadores de MóxJco (CTM), y la Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos (CROC). Aunque existen olros como lodos los lndependien1es. 

Lo Importante para nosotros no es hablar de la historia del sindicalismo en México, 

no nos interesa ya si la CROC se formó por un grupo de disidentes de la CTM o eómo ha 

evolucionado el sindicalismo en nues!ro país; lo quo prelendemos es dar un panorama general 

sobre como nos encontramos actualmente. 

Hoy en día los derechos de los trabajadores son ionorados y a estos so les ullllza 

para lograr fines pallllcos. En ello destaca el papel desempcflado por la CTM, que no es otra cosa 

que un reclutador de votos para el partido en el poder, el Partido Revolucionario lnstilucional 

(PRI). 



De tos dos organismos para la •defensa• del trabajador antes mencionados el que 

goza de mayor popularidad es la CTM, cuyo lfder, Fldel Velá.zquez, pasa ya de los 90 ai'los de 

edad. 

Ninguno do estos organismos se ha preocupado realmente por cumplir \o 

establecido en las bases por las que fueron creadas; principalmente: la protección de los 

trabajadores, y la elaboración de normas de trabajo entre los obreros y la empresa para bcnefir.lo 

de ambos. 

A menudo olmos hablar de charrlsmo ·llamése CTM o CROC· y que gracias a él 

no ha habido resultados efectivos en seguridad laboral, capacitación flexible y continua, salarios y 

en la creación de sistemas que tiendan a fomentar una positiva relación obrero-patrón. 

Son muchas las Inconformidades del pueblo a este respecto, pero mayor es 111 

Ignorancia y por eso seguimos as!, afortunadamente cada vez en menor orado, ya que la 

preocupación de algunos ha sembrado la agresividad en otros, y estas inconformidades dta a dla 

se manifiestan más, debido a que los empresarios en su mayorla buscan Incrementar la 

productividad de las empresas aunque lesionen tos derechos de los trabajadores, son pocos los 

que actúan con ética y responsabllidad ante sus empleados. 

En los diarios, en los noticieros y en \as revistas encontramos a menudo quejas de 

lideres sindicales que -títeres o no- pretenden incrementar sus filas y adquirir mayor •poder" social, 

por ejemplo: ·e1 líder de la CTM manifestó que ninguna persona con un salarlo de 14 nuevos posos 

puede comer, vestir, transportarse, pagar renta, escuela para sus hijos, uniformes y libros ... • (•). 

Y aunque aparentemente se defienda a los obreros lo cierto es que estos 

dirigentes sindicales no saben la realidad que aquellos enfrentan; ellos nunca salen de sus casas 

de madrugada para llegar e checar a tiempo, ya que de lo contrario serán regresados sin goce de 

sueldo; desconocen lo que es usar el salario mlnlmo para satisfacer sus necesidades ·algunas-; no 

llenen que andar cargando su almuerzo o comida rumbo al centro de trabajo, para no gastar en 

éstos, etc. Asf, se les hace creer que existe una preocupación por su seguridad económica. 

laboral, de vivienda y médica. 

•El UnlveRal. 
1Bdllencwodet993. 
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Para la seguridad social de los trabajadores se han formado el Instituto de 

Fomenlo Nacional para la Vivlenda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), y de recienle creación, el srstema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

No vamos a juzgar aqui la efectividad de estas Instituciones e instrumentos, sólo 

buscamos resaltar lo que sucede en 1omo a la defensa de los derechos de los trabajadores en 

nuestro paf~. 

Como dalo, el 43% de la población económicamente activa trabaja bajo salario 

m!nimo, y algunos de estos son obligados por sus dlrioentes a asistir a desfiles y discursos 

políllcos. 

Asl, el sindicalismo en México es dinero, es el precio de venta de Jos derechos de 

los trabajadores por parte de sus dirigentes sindicales, es una manera de explolar sin llamarte 

explotación. 

La corrupción se ha venido gestando por afias en el sindicalismo mexicano y de 

especial manera entre muchos lideres del movimiento obrero, aunque algunos dirigentes 

slndJcales afirmen lo contrario: "En nuestro pars no se vive una crisis de lideres sindicales, ya que 

un 99 par ciento son honestos ... "(*}. 

La opinión de ros expertos -afortunadamente- coincide en que el sindicalismo está 

a la baja, y que la tendencia se mueve a la creación de comités de trabajadores donde ellos 

mismos negocian sus contratos, donde un representante, algulen Igual a ellos, convenia con el 

patrón: esla es la nueva cara de la defensa de los trabajadores. 

No podemos seguir trabajando bajo un régimen en el que es más Importante una 

coma que Ja decisión acordada entre un sindicato y un patrón: no podemos ~guir peleados 

empresarios y trabajadores si se busca el bien común. Todas las personas que dentro de una 

empresa tratan con el sindicato prefieren tener un líder fuerte que un Hder corrupia. 

• El Heraldo de Mdldco. 
28 óodiciembnl de 1992. 
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ES1amos Iniciando nuestra Incorporación a un proceso do globallzación, por ello es 

fundamental el trabajar pensando a largo plazo y considerando aspectos de la competencia 

internacional. 

De esta forma, los lideres sindicales tendrán que cambiar ciertas premisas de 

actuación ante el TLC, empezando por ejercer el verdadero y honesto sindicalismo. 

Flnalmente, los tiempos venideros serán tiempos en los que se tendrá la 

oportunidad de demostrar al mundo la capacidad gerencial, la habilidad de Ja mano de obra y la 

discipllna mexicana, que resulten en una producción de calidad. 

En este terreno el sector obrero juega un papel de fundamental Importancia y 

tendrá que actuar con la Inteligencia necesaria para que sin sacrificar sus Intereses y espir9clones, 

sus demandas no pongan en peligro la estabilidad económica de las fuentes de trabajo mexicanas. 
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ENTORNO POLITICO. 

Hablar de polillca siempre resulta dificil y a veces desagradable, sin embargo es 

importante, porque las decisiones en este ambienle Involucran a todos los sectores, productivos o 

no; más aún, son las iniciativas establecidas aqul las que determinan el rumbo del país, con todo 

lo que ello involucra: educación, agricunura, economía, etc. 

Para definir el statu quo de la poHtica nacional podrramos hablar sólo del Tratado 

de Libre Comercio y de la inflación, ya que estos dos temas son los que en mayor grado aquejan a 

la población en estos momentos; pero prcrcrimos no ser tan generales y desarrollamos a 

continuación acciones políticas más especificas, como la Influencia de ésla en la educación, el 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), la ecologfa y el Sistema de Ahorro para el Rellro 

(SAR), enlre olros. 

La tendencia de los últimos ai'ios se ha caracterizado por una creciente relacl6n de 

México con el exterior, en busca ·como dice nuestro presidenle· de mayor establlidad económica y 

más oportunidades de alcanzar el bienestar social. •especialmente para quienes más lo necesnan•. 

La política extenor inmediata de México puede resumfrso como sigue: hacia el 

norte, han culmlnado las negociaciones del TLC con Canadá y Estados Unidos: hacia el sur, se 

firmó un tralado de libre comercio con Chito y se han negociado acuerdos comerciales con 

Colombia, Venezuela y Bolivia, además de convenios simllares con el Mercosur; hacia el este 

hubo refonnas constitucionales para el establecimiento de relaciones polilicas con el Vaticano y 

relaciones comerciales con los paises do la Comunidad Europea; y hacia el oeste, se estrechan las 

relaciones con los paises del pacifico asiático. 

Como apoyo a los trabajadores rue creado, en 1992, el sistema de ahorro para el 

retiro (SAR), el cual entró en vigor en abril del mismo ano y opera por medio de cuentas 

Individuales que las empresas abrieron en algún banco para sus empleados. Este sistema opera 

mediante el establecimiento de la obllgaciOn de las empresas de aportar mensualmente el 7% 

sobre el Ingreso nominal de cada trabajador, este porcentaje se descompone en dos subcuentas: 



una del 2% y otra del 5% restante; la primera subcuenta es destinada al SAR propiamente, y la 

segunda (5% sobre el salario nominal del trabajador) a un abono al Instituto de Fomento Nacional 

para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVln. 

Con un doble propósito (elevar la calidad de vida de los mexicanos y ahuyentar los 

fantasmas de la Inestabilidad social, di'jo el Lic. Carios Salinas de Gortan) fue creado el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en beneficio de •1os m.6.s necesitados·. a la fecha las 

acciones a este respecto corresponden al apoyo en la construcción de servicios públicos en 

municipios y comunidades, aportando dinero tanto gobierno como gobernados, lo cual no suena 

muy honesto, dado que el gobierno nunca se vio con las arcas de tcsoreria tan llenas, entre otras 

cosas por el alza disfrazada de impuestos y la venta de las Improductivas empresas paraestatales. 

Nuevamente el campo cobra importancia y después de algunos conflictos se 

definen los derechos de propiedad sobre la tierra con el fin de que ésta sea de quien la trabaja, y 

asl mejorar la calidad de los productos agrlcolas mexicanos. 

Sólo esperemos que se cumpla la refonna agraria y se logre llevar la Iniciativa 

privada al campo con los consabidos beneficios de una libre competencia, pero 

fundamentalmente, con el mejoramiento del nivel de vida de ese vasto sector de la población -el 

sector campesino- y as! poder hacer más efectivo el cultivo en la superficie aprovechable de 

nuestro pais (18%). 

En materia de educación se ha oldo hablar de una modernización, ya que el 

rezago en la preparación da los estudiantes se ha dejado evidenciar -de esto hablaremos en el 

siguiente tema-, y las escuetas privadas tienen delantera en cuanto a nivel educativo (en primaria 

y secundaria), sin contar que empieza a verse una que otra escuela extranjera. 

En el aspecto ecológico -que será desarrollado en un tema posterior- destaca la 

"preocupación" por el medio ambicnle, como dijo el Presidente Carlos Salinas de Gortari en su 

cuarto Informe: • ..• hay que mejorar más la calldad del aire y del egua, cuidar el medio ambiente y 

recobrar selvas y bosques perdidos por el abuso del hombre. Cuesta más remediar que prevenir". 

De esta fonna somos participes de programas como "Hoy no circula", •Reforestación" y 

"Separación de basura•; a las industrias se les limita su margen de producción, lo cual las lloveré a 

buscar tecnologlas limpias. Somos un pals aün subdesarrollado y ya tenemos el primor lugar 

en contaminación ambiental. 
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La im.igen política que mostramos al mundo es de incertidumbre, esto no lo 

decimos nosotros, lo dijo Car1a Hills, Representante Comercial por Estados Unidos, durante las 

negociaciones del TLC ("),ya que cabfa la duda de lo que sucederia con un nuevo gobierno, ¿las 

cosas serian Iguales y se respetadan los convenios establecidos cuando al actual gobierno 

mexicano le quedan sólo 2 ai\os de vida?, fue to pregunta en cuestión. 

Hemos visto también el cambio de la unidad monetaria. el tan sonado nuevo peso 

y su respectivo "recorrer el punto tres lugares a la izquierda", con el fin de facilitar las 

transacciones comerciales. 

Durante 1992 la politica económica del gobierno mexicano se concentró en el 

combate a la Inflación con el objetivo de reducirla a niveles de un digito -hecho no registrado por lo 

menos en los últimos 15 ai'ios-, y por primera vez tuvimos superávit. 

Para rerorzar la lucha antiinflacionaria se tomaron medidas que tuvieron efectos 

en otros aspectos de la economía, entre los que se encuentra la desaceleración de In actividad 

económica, el alza de las tasas de interés, la contención salarial, ta aparición de un supcrávil de 

aproximadamente 18,258 millones de dólares en las finanzas públicas, y la rcvnluaclón del peso 

frente al dólar. 

México sin duda ha venido cambiando. "Frente a los dcsatros que nos presentan 

las nuevas condiciones del mundo y las nuevas circunstancias que hemos creado en el pais, la 

tarea consiste ahora en consolidar el carnbJo•, expresó el Presidente de la República en su cuarto 

informe de gobierno. 

Los cambios del mundo Imponen un ambiente de mayor reflexión en nuestro pals, 

debemos asumir nueslro papel ante la era del cambio y de la globallzación, es cierto que hemos 

estado Inmersos en fuer1es crisis económicas y bien hemos pagado las consecuencias que ello 

trae consigo, pero las crisis llenen autores, la mala suerte no existe y lo que hay son culpables que 

no han sabido guiar por un rumbo adecuado a nuestro pals, o que so han preocupado mtis por sus 

Intereses que por los nacionales. 

'E11.c4iSIOf. 
11deagoslo~l992. 
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ENTORNO EDUCATIVO. 

Como hemos venido diciendo a lo largo de la tesis, el tema de la educación se ha 

convertido en la panacna del desarrollo económico de todo pafs; por estar de moda podemos citar 

a Japón, Taiwan, China y Corea del Sur, lo cierto es que toda nación interesada en su cultura, en 

su educación, es una nación inteligente, ya que los frutos son obvios; es por ello que en este tema 

nos enrocaremos a ejemplificar a través de quienes ya han experimentado y obtenido éxito. 

Para todas es snbldo que la educación desempe1ia un papel primordlal en la 

evoluclón de un pals, creemos que esto es ya un ~secreto a voces· pero, ¿realmenle nos hemos 

preocupado por darle el lugar que !e corresponde a la educación?, ¿hasta qué punto estamos 

conscientes del papel que ésta desempena como mcjorador de la calidad de vida?, ¿cuál es ta 

diferencia entre los que han podido usarla en su beneficio, y quienes no?, ¿porqué los paises sin 

riqueza la explotan adecuadamente?, ¿hay alguna metodologla que nos permita aplicarla segUn 

nuestros propios deseos?. éstas y muchas otras interrogantes se aclararán a lo largo del presente 

tema y repelimos lo dicho alguna vez, no se trata de Idolatrar, venerar o santificar a nadie, mucho 

menos de decir que hemos descubierto la Ml1ave mágica· que abre la puerta al éxito, tratamos 

solamente de marcar una buena solución y de reconocer a quien se ha hecho merecedor de ser 

reconocido. 

Muchos economistas Interesados en esto fenómeno han centrado su atención en 

Japón, afirman que su predominio se fundamenta en la preocupación de éste por preparar y 

desarrollar a su personal, en la inversión destinada como presupuesto a la educación. Los 

Japoneses tienen actualmente la más alta preparación de grado científico en el mundo, de los 

desarrollos científicos mundiales a Japón corresponde el 68%, el 25% a Estados Unidos, y el 7% 

rl!stante se reparte entre los paises europeos principalmente. 

En Japón los estudiantes conlinúan acudiendo a la escuela después de cumplida 

la mayoria de edad en un 94%, en Estados Unidos sólo el 86% y en Inglaterra menos del 50% 

continúan con sus estudios. Por otro lado, los estudiantes japoneses asisten 240 dlas del an.o a la 

escuela, en comparación con Estados Unidos, donde sólo acuden 180 dias (60 dlas menos); en 

México los estudiantes asisten 150 dfas del ano a la escuela (90 dtas menos). 



Los expertos concuerdan en que el éxito económico del pats esté vlnct.1lado al 

rigor y a la eficiencia de sus escuelas elementales y secundarlas, ya que es en esta etapa en 

donde se pueden Infundir ideas de nacionalismo, superación y conclentlzación en la gente, es 

decir, es donde se le prepara con vías de desarrollar una cultura de efectividad y se le 

responsabiliza de ello. posterionnente -en las escuelas supen'ores. la gente ya tiene una actitud y 

es conocedora del compromiso que tiene para con su pais, esto no quiere decir que las escuelas 

superiores no sean Importantes. lo que representa es la necesidad de •moldear" en las escuelas 

básicas, de "dar forma" a la gente del mai'\ana, ya que en ros grados superiores este papel es més 

bien secundario, y lo importante es preparar a la gente con conocimientos apHcables al desarrollo 

del paf s. asf como despertar su necesidad de Innovar. 

En Móxico arortunadamcnle más del 50% de la población está integrada por 

jóvenes de 20 años en promedio, que dcsgraciadamen!e no cuentan en su mayoría con la 

preparación adecuada para contribuir al fortalecimiento de la economla nacional -sin contar que el 

promedio de educación nacional en México es de 6° ai'\o de primaria-, ya que olvidándonos un 

poco de la gente que no estudia, de los que cuentan con grados superiores la mayor parte no 

puede desarrollarse en su área, y asl vemos licenciados, doctores y algunos ingenieros trabajando 

en cosas que no forman parte de su deseo productivo, en gran medida porque actualmente se esté 

preparando gente con carreras vocacionales cuando el enfoque debiera ser ocupacional. 

Una de las preguntas con que inicia este tema es si existe una metodología que 

permita usar la educación con fines de beneficio propio; a decir verdad no existe una, existen 

varias, y ejemplo de ello son Estados Unidos, Japón, Alemania, Taiwan, Corea del Sur y Singapur. 

Pero aqui en México, ¿qué se está haciendo al respecto? 

Nuestro panorama no es malo, es muy malo, pero sobre todo, muy 

subdesarrollado; porqué decimos esto, basta echar un vistazo a nuestro medio y damos cuenta 

que no somos tan buenos como se nos ha hecho creer, que tenemos deficiencias que es dlffcll 

reconocer y que poco se ha hecho a éste respecto. 

Ya dijimos porqué es Importante la solidez cultural lograda en los niveles básicos 

de educación, sin embargo parece ser que esto no es sabido en México o que no es compartida 

esta Idea .aunque "Inconscientemente" todos estudiamos para •progresar"-, ya que nuestro nivel 

de educación básica es deficiente. 
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Casi todos los mexicanos contamos con acceso a la educación básica, sin 

embargo los niveles de aprovechamiento son muy bajos y nuestro promedio de educación es el 

resultado de esto. En los resut:adas presentados en el XI Censo General de Población y Vivienda 

(•) puede verse que de la población mayor de 15 anos, el 87.4% sabe leer y escribir, el resto 

(12.6%) son analfabetas, sln embarno esta tasa ha Ido disminuyendo (Figura 11.63). 

El desarrollo educativo de nuestro pars (Figura ll.6b) ha mostrado cierto avance, 

ya que en 1990 el 13.4% de la población mayor de 15 af\os careció de instrucción básica, mientras 

que en 1970 la tasa era de 31.6%; a nivel secundaria en 1970 la población que contaba con estos 

estudios ruede 12.7%, incrementándose ésta a 42.5º/o en 1990, 

En un estudio realizado por la revista Epoca ( .. ) se aprecian los niveles do 

aprovechamiento en escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas (Figura 11.6c). 

Para el análisis de primarias se escogieron 161 escuelas de todo el pafs y 3,248 alumnos, para 

secundarias la evaluación comprcndio 174 escuelas y 4,753 alumnos. Destacan de csle estudio 

los promedios: en primaria son de 6.55 y 4.9 para escuelas privadas y estatales, respectivamente; 

y en secundaria es de 4.58 en las privadas y de 3.81 en las e~tatales. 

Por aira parte, el rendimiento de los alumnos se ve afectado por el horario de 

asistencia al colegio ( .. ). ya que los estudiantes de tumo malullno tienen un aprovechamiento de 

4.88, los de vespc1tino de 4.75 y los de diurno de 4.29, en la e!apa de primaria; en secundaria los 

estudiantes de tumo matutino tienen un promedio de 4.02, los de vespertino de 3.89, y los de 

diurno do 3.80. 

De momento habiamos dejado a un lado a la educación media superior y a la 

superior, pero también en ellas hay graves deficiencias, ya que los niveles de aprovechamiento 

son también muy bajos, como puede observarse en el diagrama correspondiente (Figura ll.6d). 

• Xl Censo Genenll de Población y VMMda. 
INEGl.1991. 

•• Los promedloa de HCOlaridad &On muy bajos, 
Vlcloc Manuel JuMaL 
Epoca. 21dediclembf•de1992. 
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NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION DE 
15 Afilos y MAS 
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NIVELES DE APOOVECHAMIENTO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Malaria Federal Estatal Psflicular Federal EstalaJ Particular 

Español 5.14 524 7.13 4.94 4.87 5.74 
Maamáticas 427 4.45 6.49 3.40 327 4.38 
Ciencias naturales 4.71 4.96 6.05 3.39 3.31 3.66 
Ciencias sociales 4.76 4.94 6.52 3.99 3.79 4.55 

Prcmedio: 427 4.90 6.55 3.93 3.81 4.58 

·-21 dildc:Mrrbr•da19P. 
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RENDIMIENTOS EN PRIMARA, SECUMJAPJA Y NIVEL MED!O SUPERIOR 

PRIMARIA SECUNDARIA MEIJA SUPERIOR 

lngrasaron Apmbaron % lngrasaron Apmbaron % Ingresaron Apmbaron % 

1988 15'453,472 13'248,967 85.73 4'247, 185 2'383,557 00.83 1'919,319 946,849 49.33 
1987 15'376,117 13'125,806 85.36 4'357,302 2'965,040 68.05 1'978,077 991,473 50.12 
1988 15'173,924 13'002,847 85.111 4'416,628 3'028,697 68.57 2'101,851 1'005,971 47.86 
1989 14'S97,064 12'821,764 85.49 4'466,742 2'961,944 6721 2'092,329 1'040,423 49.72 
1990 14'916,063 12'821,764 85.96 4'335,946 2'904,367 llB.98 2'148,174 1'065,150 49.58 

•IECJ. Uln. 

Fi¡p.nlUld 



INIGI, Ulfl. 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS EN 
RELACION AL NUMERO DE ESCUELAS 

EDUCACJON pe!MARIA 

1QS8 

~Alumno• D Elcualea 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS EN 
RELACION AL NUMERO DE ESCUELAS 

E.C.11..CA.C!ON BECUNQARIA 

G'..:::::I Alumnos CJ Eacualaa 

Figura 11.e. 



IH&OI, tlOI. 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS EN 
RELACJON AL NUMERO DE ESCUELAS 

f Ql!CAC!ON DE BACHILLfAAJO 

NQmero de alumno• lmllH) NQmero di Hcuelu 

1988 

188Q 1990 

CD Alumnoa D Eacuelea 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS EN 
RELACION AL NUMERO DE ESCUELAS 

EQUCAC!ON per¡?ABATOAIA 

1987 1Q88 1989 

G:1 Alumnoe c::J E11cuelaa 

. Figura 11.et 
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EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS EN 
RELACION AL NUMERO DE ESCUELAS 

EPUCACION SUPERIOR 
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Además, los ritmos de crecimiento de alumnos y escuelas son totalmente 

desproporcionados (Figuras ll.6e, ll.6f y ll.6g), por una parte debido a los indices de natalidad que 

presentamos -actualmente nuestra tasa de crecimiento es de 1.9%-, y por otra a la falla de 

recursos y ni centralismo institucional can que contamos. 

Ahora bien, en la educación pública la estructura nacional ha crecido, mas no se 

ha desarrollado, y la consecuencia de esto es el deterioro de la calidad de la enscl\anza. 

La ·enrermcdad· de ta educación superior no es muy diferente a la sufrida por la 

educación primaria, caracterizándose ambas por el deterioro educativo antes mencionado y 

originado éste, enlro otrns cosas, por el aspecto salarial, la masificación y la politizaclón sufrida en 

el medio tanto de ·estudiantes· como de "proresores". 

Es un hecho reconocido desde hace liempo que el desarrollo económico depende 

do los progre::;.os logrados en la ciencia, por lo que la Inserción de México al mercado mundial 

obllgó a una refonna educativa de rondo. No podemos seguir jugando a Ir a la escuelita, 

necesitamos preparamos y preparamos bien, debemos tomar conciencia de que tenemos que 

volvemos competitivos, ya que donde no hay competencia hay Incompetencia, ·de que no 

podemos cursar semestres de 4 meses, de que tenemos que comunicamos en otros Idiomas, 

principalmente en inglés, y de que o cambiamos o nos marginamos a la espera de que otros nos 

ganen el mercado. Actualmente nos vemos invadidos por Instituciones educalivas extranjeras, 

como la de Harvard en Ouerétaro y del IMT en Puebla, las cuales cuentan con nuevos programas, 

programas que no son anacrónicos, como los nuestrOs. 

Una nación que pierde el dominio sobre la palabra hablada y escrita se encuentra 

en proceso de perderse a si mlsmn, y desafortunadamente la educación como cimiento del avance 

vanguardista no ha sido materia de estudio en México. 

Finalmente, es Importante observar que en la búsqueda de una buena educación 

muchos pafses subdesarrollados han enfrentado el problema de ta ·ruga de cerebros•; creemos 

que si se \lene la firme convicción de preparar compelitlvamente a la gente se deben instrumentar 

medios que de al(Juna manera prevean esto para e~itar problemas como los que aduelmente se 

viven en China e Indonesia. 
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ENTORNO ECOLOGICO. 

Cuanto más se aprendo de cualquier clase do forma de vida ·animal o vegete~ se 

hace necesario estudinr y comprender las adaptaciones de óstas en su medio ambiente para poder 

sobrevivir, es por eso que en esta década se ha suscilado un espectacular interes por la ccologta. 

Entendemos por ccologla al estudio do la relación de los organismos con su medio 

ambiente, en lo fisico y en lo biótlco. 

Este término estfl ahora més en ta conciencia del público porque los seres 

humanos comienzan a percatarse de algunas matas prácticas ecológicas de la humanidad, del 

pasado y del presente. Por ello es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios 

de este aspecto biológico, para asl poder formamos una oplnión Inteligente sobre temas como 

contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, ellminaclón de desechos y generación de 

energla eléctrica, y los efectos de éstos sobre el mundo en que vivimos. 

Lo situación del medio ambiente mundial es crítica, y de especial Interés es la 

situación de la Ciudad de México, la cual actualmente se distingue por ser la mAs contaminada 

del mundo, esto por supuesto hace necesario que el mexicano en especial, al Igual que la gente 

del mundo, empiece a practicar medidas preventivas para controlar esta alternclón ambiental, y 

con ello minimizar los efectos negativos que éste mal causa. 

Es responsabilidad ética y social de un Ingeniero et comprender la Intima relación 

que los procesos de transfonnación de los recursos tienen con el medio de donde estos se 

obtienen, obviamente estos retos no son privativos de los Ingenieros, sino también de otros 

profesionales como antropólogos, economistas, médicos, etc., que con una formación sólida, con 

una función bien definida y con un esplrilu de superación, debcrén afrontar el reto que representa 

el desarrollo de un pals. 

El hombre desde su origen ha empleado recursos naturales para satisfacer sus 

necesldades, llevando con esto al agotamiento de estas riquezas. 



Si bien es de todos sabido que gracias a la explotación desmedida de los recursos 

naturales el hombre ha podido subsistir y desarrollarse, también es conocido que el exterminio de 

especies animales y VC1JClales, zonas verdes, etc., es cada vez más evidente, ya que dichos 

recursos en su mayoría no son renovables, como en el caso del petróleo, mlnerales metálicos 

siderúrgicos (hierro y carbón), minerales y metales no ferrosos (cobre, plomo, etc.), minerales no 

mel:tllcos {azufre), ballenas, tortugas, bosques y ríos, asr como el dnño a la capa de ozono; estos 

factores sin lugar o dudas han proporcionado al hombre su sobrevivencla, y por eso han generado 

la preocupación en los parses de Idear alguna nueva tecnologia que pueda ayudar a la 

conservación de dichos recursos por un lado, y por otro, a la búsqueda de tccnologias cada vez 

más limpias. 

Conservar no significa simplemente alesorar ·no usar absolutamente los recursos--, 

tampoco significa el simple racionamiento de nuestros abastecimientos, de modo que algo nos 

quede para el futuro, implica más bien, aprovechar nuestros conocimientos para bien de la 

ecologia, para asl poder administrar nuestro ecosistema de modo que pueda haber un equilibrio en 

el mismo. 

Otro factor Importante para la transfonnación de los recursos naturales es la 

energla. La energla por si sola no se puede utilizar en fonna directa, sino que tiene que convertirse 

a otras formas de energía más "manejables" para utilizar1a de la manera más conveniente. 

Asl, para el transporte se necesita cnerora de movimiento, energla mecánica, que 

en el caso de transportes con motores de combustión interna proviene de un producto refinado del 

petróleo (diese! o gasolina). En el caso del transporte eléctrico, ta energla mecánica es producida 

por la energla eléctrica, que e su vez proviene de centrales movkJas por ague (hidroeléctricas), por 

carbón (cart>oeléctrtcas}, por uranio o plutonio (nucleoeléctrtcas), o por el calor Interno de la tierra 

(geotermoeléctrtcas o tcnnoeléclrtcas). 

Por lo tanto, una sociedad dependiente de fuentes energéticas, destina esta 

energta a los usos que juzga más convenientes, para lo cual, se puede observar (Figura ll.7a) el 

recorrido que hacen los principales recursos energéticos en su transformación hasta su uso final. 

Como un ejemplo de esta figura observamos a los hidrocarburos, que en un Inicio sufren una 

transfonTlación qulmlca que se puede utilizar directamente en la industria o transfonnar en energla 

mecánica por medio de la combustión; esta cnergla mecánica, a su voz. se puede transformar en 

energla eléctrica mediante el acoplamiento a un generador. 
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BALANCE ENEAGETICO DE MEXICO, 1982. 

FUENlE DE ENEAGIA 

HOROCAll!l.ffJS.: 

CAfl!ON 

Hlr.AOEl..ECTRlCA 

GEOTBNICAS 

'X. 
Polróleo 50.4 

~as,..... 42.5 

1.7 

5.1 

0.3 1 ¡ L:t:I 
- 1 

100'l. l---i---

¡ 1 

USO ANAL % 

1liM' ''rv-.--un1..,;, 123.8 

10.4 

46.4 

'--·-----·----t·::.:·::.:·::.:·::.:·::.:·~ ~~~.. l 1oor, 

·==~ala~..._.oit.nticne. 

filpall7a 



Para esquematizar a gosso modo estas transformaciónes que el hombre ha 

requerido para aprovechar más la energla presentamos los métodos de conversión de energfa 

(Figura ll.7b), haciéndose la aclaración de que esta transformación no se hace en un 100%, dado 

que existen pérdidas por fricción, por calcnlamlento, por transmisión, etc. 

Hoy en dla podemos pensar en una buena opción para sustituir el uso de las 

energfas ya mencionadas. Una opción seria la energía que se transforma en ronna qulmlca a 

través de depósitos de energía solar mediante el proceso biológico de Ja foloslntcsls. 

La encrgla salar es un elemento de balance calórico, ya sea que la humanidad la 

aproveche o no, por lo que se le considera como encrgia pura, debido a que su uso es tal como se 

presenta en la naturaleza, evitando la contaminación térmica de la atmósfern. 

Algunas aplicaciones de la energla solar son, por ejemplo, en calentamiento de 

agua, desaladoras de agua, sistemas de calefacción y, principatmenle, en la energla eléctrica 

(Figura ll.7c). 

Otro tipo de energla que reviste inlerés es la eólica, que es una fuente Indirecta de 

la solar, debido a que los movimientos de la atmósfera son resultado de la acción del sol sobre el 

aire, la lierra y el mar. 

El viento ha proporcionado medios para bombear agua y moler grano durante 

muchos siglos, y actualmente los generadores eólicos se utilizan para generar electricldad. 

·En México existe una zona óptima para el aprovechamiento de la energla eólica 

ubicada en el istmo de Tehuantepec y conocids como •La ventosa•, en el Estado de Oaxaca, por 

la constante Intensidad de los vientos que soplan ahl, con velocidades de más de 240 km/h." (*), 

se trata pues de un sitio excepcional, et cual podrfa ser utilizado para generar energía eólica. 

Vemos que actualmenlo la Investigación se orienta al estudio de la energla eóllca 

(Figura ll.7d), la cual podriu utilizarse para aduar en dispositivos de almacenamiento de energfa, 

bombeo, baterfas, compre~ión de aire, electricidad, etc. 

·Apuntes de la lngenierJa y ef meWo ambiente. 
log. Jos6 Vo011 Jirnéou. 
F..:ult9d de lngenieria, UNAM. 
P6g. tSO 
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En lo que se refiere a encnJla, no solamente existen la eólica y la solar como 

fuentes alternativas, hay otras, como la energla maremotriz (energla de los océanos) y la cnergla 

por biomasa (descomposición de desechos orgánicos). 

La cnergla maremotriz está basada en la propulsión del oleaje, gradiente térmico 

del agua (diferencia de temperaturas de los mares) y las mareas en los litorales. 

La energla por biomasa está basada en la descomposición de materia orgánica 

para oblener gas metano, el cual es obtenido en un recipiente cerrado, en el que bajo condiciones 

ambientales y quimicas especificas, después de un periodo determinado se realiza el proceso 

biológico de biomasa (Figura 11. 7e). 

No solamente ha sido la explotación de los recursos naturales y el abuso en el 

consumo de especles animales y vegetales lo que ha provocado el deterioro del ecosistema. Este 

ha sido provocado por el hombre en su constante lucha por lograr una condición de \/Ida más 

confortable, con to que ha desarrollado actividades productivas que desde sus Inicios hasta ahora 

han repercutido de forma directa en nuestra medio ambiente, generando as! la contaminación que 

sufrimos hoy en dla. 

Los efectos principales son la acumulación de partlculas suspendidas en el aire 

que respiramos, aunque también hay contaminación de rlas, lagunas. y mares, contaminación por 

ruido, y contaminación visual. 

Actualmente los contaminantes del aire que mfls nos afectan san: 

- Oxida de azufre. 

- Oxido de carbono. 

-Ploma. 

- Hidrocarburos. 

- Oxidantes fotoqufmlcos y óxidos nitrogenados. 

·Polvo. 

-Ozono. 

La contaminación ambiental causa cada vez mayores problemas de salud, 

especialmente en las pulmones, el corazón y el cerebro. Las partlculas contaminantes y los 
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SISTEMAS DE CONVERSION DE BIOMASA 
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compuestos de ciertos humos y gases, sobre todo de los automóviles y camiones, atacan a las 

arterias coronarias, lo cual puede provocar infarto. Los agentes amblentales suspendidos como 

virus, hongos y bacterias, son causa de sinusitis, laringitis, bronquitis y neumonla. 

Esto es pues, uno de los principales inconvenientes que trae consigo la 

industralización, y no somos tos lmicos que la sufren, tenemos el caso de Londres hace casi 40 

af\os, sin embargo siempre puede hacerse algo en favor del medio ambiente que nosotros mismos 

degeneramos, y muestra de ello es Londres, que junto con Tokio, es una de las ciudades que 

actualmenle gozan del aire más puro del mundo, quedando en el airo extremo ta Cludad de 

México. 

Afortunadamente ya parece haber signos de preocupación -exite un programa 

llamado •Hoy no circu1a·-. aunque las medidas tomadas no han mostrado ser del todo efectivas ya 

que al cuidar algunos aspectos se olvidan otros: sigue existiendo tala desmoderada, hay cientos de 

industrias que siguen contaminando. no se han buscado alternativas, etc., y bueno ah! tenemos el 

caso de SEDUE {Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla). 

Hoy que es1amos Incorporándonos a la economla global enfrentamos el problema 

de que tenemos que cuidar ·ya que cada pals es responsable de ello- nuestro ecosistema para no 

convertimos en un basurero nacional; con las negociaciones del Tralado de Libre Comercio los 

tres paises Implicados se han comprometido a actuar de manera compatible con la protección del 

medio ambiente. 

En las negociaciones del TLC se han considerado aspectos relacionados con 

especies en vías de extinción, sustancias que dai'lan la capa de ozono y desechos pellgrosos, y se 

"otorga• a cada pais delermlnar el grado de protección que considere adecuado para su medio 

ambiente y para la vida y salud humana, animal y vegetal; no es posible reducir los niveles de 

protección a cambio de atraer nuevas Inversiones. Esto es algo que debemos tener en cuenta. yo 

que el objetivo es disminuir la contaminación. 

Somos un pals subdesarrollado y sin embargo contamos con el primer lugar 

en contaminación. Incluso hay agrupaciones ecológistas que ven en el TLC un Instrumento de 

retroceso en cuestión ambienlal y que influyen en la gente con esta bandera; la ecologla cobra dia 

a dia mayor Importancia pero todavia no se materializa la idea de solucionar el problema. 
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Nuestro principal malestar ambiental como mexicanos es el problema de la 

contaminación, cuando se expulsan a la atmósfera óxidos de azufre, las personas empezamos a 

padecer más enfennedades respiratorias, nos sentimos mal, trabajamos con menos eficiencia, etc. 

Aparentemente los mexicanos hemos aprendido a vivir con el problema de la 

contaminación, problema que aqueja a todas las grandes ciudades, pero tal vez nuestro problema 

es que -en el caso especifico de 1a Ciudad de México- hemos crecido desorganizadamente, en 

nuestra ciudad albergamos grandes industrias, mientras que en algunos Estados de la República 

apenas y conocen lo que es una Industria. Resolver el problema de la contaminación ya no es 

sencillo en nuestro caso, ya que tenemos demasiados habitantes en un espacio insuficiente; la 

orientación deberla darse a fortalecer la economla de los Estados y no continuar Invirtiendo 

en la ciudad mtls contaminada del siglo XX. 
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En Quiebra Micro y Pequeña Industrias 
por la Carga Fiscal: Raymundo Artis 

.IE!US RIVERA VAl.ltllO 

F.I muco dr Opc!rDClón flJcal y financiero delWodo por el secretarlo dl' Hacll!Od. y 
Credlto Nbllco, Pcdru .upe Armella, ha llev11do a 14 ruin.111 mucha• micro y peqi.teftas 
lndw;trtas del pal• y la1 QUO quod&n pronto eomrin la mllma iwertc Hfllll.u.d111 por la 
cnrga fiscal, la falts do nriaoc11mleo1oy la 1pertura crtmlm1 de lnxueraa. 

Ro)·mundo ATW, Vlcepreiudente de la A.aoclaci6a Nadonal de lndus1rt.11let1 de la 
·rransfomución (ANIT), a nombre de u.a or¡aniiad611 u¡ire.6 ayu to anterior, y 
agn:l[Ó QUI! el luncloolll'W ¡:ollbllco c:oodena kJ5 ~ q..e r» udNen pi'lra el sector 
producll~·o y olvida q¡ie la banai pr'lv11liada opera «in t:l ma)'Or margm en etta mate
ria, porque paga mlg11jH 
por el dinero que rrcibede 
lo~ ahorn1dores y cobro tn-
lt'n'~t en oro a los usua· 
nn~delcr.!.1110. 

A"m1smo, precl1ó qut> 
lw. 1rnfo~1n.ilts 110 J.>bm 
•·si.u t'~perando apoy05 e!
pct;Ullt'll de lll banca dt!de
..;irTollocomosl realmente 
o;.edl"5tln.aran¡randeani.. 
i:u~par11cscsn:tor, 

pues lat cifras m1h opU· 
mistas indican que Nacio
nal Financiera anualmente 
s.'ilo apoya a 129 mll em. 
pres.;i~. de un un!~·cr.:o de 
m.htlel.5mll!onts. 

Lutgo, dlJO que la 11!r
moc:10ndequc los mlcroy 
pequetlom industriale. no 
dcbl!ncstarcxigt~dolllb
!iid!osllscale:sstnotr.i.~jar 
con t>Clcltnclo, realmPntc 

ioc;Ull"'UIUQ l•l!lna~OCMCI 

El problema de la pequeña empresa 
no sólo es de financiamiento 

Recoooce Canacin~a que ni aún con nuevos bancos se resolverla 

L..1 crea1:11Sn de n1IC"IM ban~ renni-
1ria a la micro, pcquel\a )" mcd111~a em

rireu acceder a mejores cond1cionc:s 

~(~r¿0º~:,C~~n!,,":'t.5~ri,~1~J1~~d 5J~ 
IM problemas de las c:mprcsu de menor 
laman.o. el coo1idenr que una acción 
m1füidual de este tipo arrqlará su si
l . 

ranlnemrrc:'!.:n 
No ob~lllnlC. dCJU _i;l;irn \,jUI: baJO I;:) 

olctua!es 'ircunstanc1in prclcuJer que 
acdonc! mdhddu.ilcs como óta. n-.;ud
Yan los problemas de lu empres.u de 
menor 1amai10 no ofrcctrian rinalmcn1e 
una &0ludón, pues lo que ~I esoo(lo no es 
únicamcnlc en rinnnc1anucn1n, sino qui!' 
esr'- intcm:lacionndo con otr~ as~C· 
tos. 

De: poco servirla el créll1hJ si oo se 
ofrecen al fabricante opciones para mc:
JOrar la planc: .. u:ión y presupuestación de 
su negocio, asrc:sQ. 

En este ~cntido. c:'rcc11icó que ind~· 
pc:mhentenic:nlc Jcl prnblema crcdll_I· 
c10. ~ha dctc1:Lado que ni1tc un_1cop10 -
inapropiado de in10umos: iubutil11:1e1ón 

Cierre de 90% de Firmas Productoras de Plata 
* Moneti:rod&, Unlca Alt«notiYo a Cerio PScu.o * latinoatMrico OfrK* Garantías °' s.ctor 
*Crisis pcr Devodot lmpuedo1 • lnwwlados * Elllmn ya 200 Emprt1t.os do EU y Canad6 * Erl 70 ~bo .40'.4 cW Vokw de So Mineria * Es muy Rentoble Adquirir Activot en la Zona 

.IUUO llltlrOA. 

"La desllparidda de Fomento MJaero. atu. ~ 
p&lmo sWema de comen:1al1ucl6n de tu i:nedlllu am
memoratlvu a ot....I Dadom.l y ahoe lllWCJtariom m m 
mercadal muradlaM:a.., loe 4ltimQI ar.o. din por- redo 
tMSola~dtk~~=::c:: 

KB*tlSTH~. ~tn.. 

LONDRES, %1 de .epüembre.-~ XO campdCu mi· 
neru Ql.l)D.dk:nles y~ operan aboR m LI· 
tinol.IMrica., pero ya han sido akmladd • m1rzu hada el 
IW'porUOll ~de dol h!ndtodu; 
·l..aladlllllltadtllrla.D4~-ril.\l:mbra .... 

..... $A ..... nilCI 



En México, Normas Laborales más Blandas que en EU 
los Bajos Salarios, Causo Principal Para Prevalecen Grandes Obstáculos Paro Opcracirmes del Capital 

Alroer Moquiladoros Intensivos en Trabajo Foráneo; Folla de lnfraostructuro Adecuada, Grave Problema 

JIM CAALTON, de AP-Dow Jonu M.A TI MOf-fm, de AP..OOw Jonn 

IRAl-'UAro. <i1n .. r. ,Jt> M·¡•twmbrt' -Anlt'! de qur la 
l1n1111 Gn'<'n Gl11n1 mu<inn1 opc:nclonl'! de pm('~rnlt'fl
tu de Verdura'> a c~te centro 1ndu\lr111I, l.i 0111,11111 CdrT1· 
'lil\!IO lue un l"-Hr10 pobre de c11t~1i\<1' de 11<10~ d!:'<'a~· 
1e,drilltleln•re~1dt>nlr.'!.\11.-huonpor!>llbte\Wtr 

t•GUll•LAr.uw ... nltt•l•ITI 

Lwr.ndo el goLlemo mexicano presentó un.ti h1.~tónc11 h~rall111cl6n vn 1,, ley <;11htt· ti\· 
~N~!M tktranjt-ra en el pul! durante l!IA!>, Fetlenil F.xprcs."I Co1t1 lu~ m1.1 dt• l,1s pnme· 
ru l1rmas est11dunli.lrn~':I en nprovectwr la medida; la compan!a ¡J,. Mi•m¡•hls, ft•nn, 
Chnltató a Fen1411Jo Duc1\u, qu!tn n.tcló en EcWldor y un d1n·•:lor ¡;n.,ntt• a prud~• J1• 
batJliu lle la ollclna de Federnl F.x¡ires.s l'O lo cturlad de Nu<·'··• York .. N.1Ja [ltll'dc 
pr.-p.¡lrarlo a uoo ptlMI tl'ncr opernclon.-S en M~•lco". ¿De qué 11• •'r.I, 1~a • ¡r•nplo, po-

drla haber •ntlclpndo el 
;igr.¡\·11rnlen1oquecq-.cr1· 
mentorla 11 Cotue<;u<"ncta 
dt· ~'5.- hnplcmento bAsu:o 

Urge crear tecnología para 
competir a nivel mundial 

Necesario dlvulaar lrabaJos en todas las ramas 

d•• oh11n.i, 1•1 tell'lono~ Mt. 
""" 11cm· tantn~ llrwn5 11~ 
!t•lón1•llS ¡>l"r dpita cnrnu 
Ru~1a, y los 1.-ll!fonn' en 
l't·Jl'ral l':xpn::.s to;1.-ron 
1h11cu1tad.-5con1antafrc-· 
r.ur11cia qoe \os dientes en 
potencln pudieron colocar 
¡wdulosron moy¡IO('n fre
cuencia. Lo.,cmplr11<mde 

L1111u.-~1ru ¡i.>h , ... v.1.11111.ui.I" 1 ... 
h;i,r,p.ir.11111«wtk•;111.,11cnl.1,!n· 
m•l"f'·h ,¡, ,,!1,1 '•''"' • '"l'-'111~"·' 
)a411« ..... ·u1cntncun¡:i.1nJ,.,.,,.m,c' 
cn1111c.11¡:Jci1\11,tc1\11fü.1,,1¡x·•.11J..: 
lo,uJI M.!\tc•l'L.L'nrncn1u.cntk'· 
;:~~1:1j1~ ;il\lc d lratadu •k lihr..: cu-

'"'" 41.,~no ,t.¡11 ,1 '-'"'"'"' 1.,, l>uel\.a'lprovocaronquc~ 
n. ".11., •• le""""' .. '""!! 111.¡, "'hr.-. 1t• lrv11nt11nt t.1• mano1 d!' 

. :." •• p ... .i.¡llJ.>· dt·"''~í"·r.>(IÓ!J \u'i ml'ns.:i 

Ad lu 111.iniíc•ltl º'•".Ir \!ala M.!n· 
•kt, in\C,t1¡iadur J.-! ln•IÍ!Uhl Poli· 

j~!i~~ifi~~~.1:~:~L~~.:1.1 ~~c~;~~~,·;.~~ 
~u111¡-...:lir cu d n1cr,J,Ju 1t11,·111.h'" 
n.11. 

l'cru,.id.>rti,l.it.irma,1un)'cJp.1 .. 1 
tación<left"curw,llu013n,"~º"'u11-
ci..:n1L..,pna4uc..:nunfu1uro"·Jc•.1· 
11ullc .. 111n4ucn1n hm1la•1u111:' . ..,,,,, 
;tllJ Lccnulo~i.i •l•w ..._. rc4111cu~. 

l)iju 411c pur dio e• 1tnpon,111Lt' 

~:~,1 :.~ p~:r~~,~~,J~' ,·~1~1;~~r·;;::; r~ ~',';:• :: 
p.>n<''fl<.'.:1.1h.i.t• nJc1on.1lc>~ c•tr;111· 

'" l.n "'''' olll•l1lo .,,,,!,'\hl. M.itJ 
\lenJ1:1. m.,,.11~ .. ~tt•n .Je b ~cn1<>11 

~ ~:.:~~~~l~t I~~ í~~ ~~~~·~,\~1 ~~ •• l~l!~~~ 
\J~. C\[ll!ltl 411<' tknh,111~ 1," ,\¡,·,t
<lU•' Jhar •• m ,·,t,i. 1n•eil1¡;:,1c10nc• ,_. 
pu,·J,·111.·n,·rJ•h'r•a•JPlicaciunc,, 
r"rci..•mrlo IJHC.1C1.lndr.ir .. u1lth 
'''rrJJo, .dJ.1•,lll.11,•,.l;hcrc•J«•'•· 
'·"'•''01•,!•••·''·'1''"1'''''111,·,·11111J« 
ria'"'• 111.uen.1k. hhr.•~ 11r11,.1, ~ 
J1..:u~ ,v:np.>.tu;; 

w ~~~Ja:~~~,1~;1'J~:~~~u;~~1~11!,º~ :Í~ 
nuc-.> ú¡u1p.1Jc IJth1r.11u11u¡.!ra•'tJ' 
al JP'-'~" d.: l.> ll1rc.ciun t!c l:,tuJ1,1, 
1kl'n'g<JJucln•c,11g.11.:11.lntlclll'N. 
.111 ~mh.ir~u rc·11cn>. 10.la\iJ (.¡Ita 
"'~' lt» ("!M.I '"~1:11 .·.tar ·' 1 .. 'ªfl~UJt· 
.1, .. J,· IJ l\'\fl .. l•>i1•·• L1•und1.ll 

A trazo de 5 siglos de AL en lo comercial y tecnolóu1co 
/;"/ 80% tfe la actfridad mercantil en el mundo se da entre naciones desarrolladas 

La JcP<=nd.;:nc1a cumcrc1al y el dt· 

:_·::·11:~.~:.~·~~~!~~~l~~~~~~t~J:~¡:l.:1·\~:~ 
1'•"1\•,l.J.>dc,a~tualc, •kJ••í,..nJcr..c 
•ncr~.rn11\01cntc ~on ~un1br«' a 1." de 
1.,,,.,·,1nu•"¡,:!o< .• 11irn1ó«li·a1cJr;Í!1· 
•. , Jd 1 J,·p.>1!Jm.·n10 J .. • 1 11,,,,.f¡J de 
l.1 1·111.!Ji.l htJp.1l.1fi.i Jc la l o\'>l 
J~Jn 1'1.-rrc ll.111:111 . 

l'a1cc·c.:1g1cgu.qurl,l\ccunrnniu 
•ld1wr1.-01\14u1cra11cs:icnl,1nC1.ia1· 
,J,ul Je n1an1cn1·1 f<'la~mnn. eoiner· 
•·1.1k"' •·nn las 1kl ~ur. to~a \·ci que C'I 
;tO 11vr c1c111u de la .1~1i~ 1dad merran· 
til .1 n1"cl munJial ~da cnlfc In na
cionc~ Juarrolladu, en 1an10 Que 
América Latina ha Yislo puar su par
ticirta..:ión ~1ncrd:il mundial del cin· 

co al Jo\ por dentu o:n los Ul11mo' 

''"' .\I hJ~IJr ~ohr,• el o ns en Jcl ~u•>,k· 
'arrullt• .·r d cont1n.;nt11 amrn.a11" 
d t>pt."\'1.1h~t:i com1Jrró 4ue Jcrl\.I 
de La Conq\m!a. ·a panir de_. ... , fc. 
cha•cmaicarlpr111e1r11odrlaJm111· 
:i"~"m. l.i 1mros1c1ón Jc un mu.l,·lo 

~~ ... ~~ .. ~~~I ¡ 1~A .f~"t~;I ~~~ki.~~· s1.~: 
mcui.lo\ ru1 la fucria~. 

(1 p11satludt/\.r:r'érk11 L.atinJ. d1¡0. 
r~ el de Lll Conquma, el de la '1ukn· 
c1.t > del saqueo. ·No n c~su;i\111.ld 
que las relac1on~ de Aménea La11nJ 
y Europa pcnnane1C<ln 1odavla mar
ead.u P'.Oruna cortina de ignorancia. 

P~~if~~Juri:J:~~ªci·dcsarro 1n1ne· 

Jiatopar.i lo\¡¡t>b1i:rno• lat11wJmcr1· 
c.mn •. comi•!rcnaHc1c111Jrl.• 11.11· 

~;::~1!.~.r~ 1~';c~1:~~. cJ;c~~f~1'i'.i" ... :~;:~ 
dall•1>1."l.>lll.lf,1 poru;rcnmJr.;h. u11.1 
poliuca ti ... JI 4u•' i111pu!,c1J"·'l'•1r1-
t>u•1ón \¡>1,1JI 1h: l.1 nQu<:r;i 

Sin <'lllhJr~•'. ·•·h•rtlu. C•IU 11· I"" 
,jrj ,cr rc.>lit.1J,, •in .iut<1nu1111.1 ca·· 
(IC!lLc de 1.1 ,u.;1cJ.>J ci- 11 Cll)" cic 
l1111J.imcn1al º'' pu~i.lc~crolroqucd 
rc\pelo3lo\JciccllO'>elemcnt;i! ,J« 
lo~ inJ1viJu~. 

La C"ilah1hJad) la c-olm:10~1 1 lCI· 
l1.-adclurrln..:1•ine>mtcrnJc1111\Jl..:> 
dependen de la \OluntaJ de ere.ir me
C11ll1smos ncci.-s.ar1os rara 1a justa rc· 
tlistnbución y el reparto cquita!hv 
de la nqurza. 



Vive el país un subdesarrollo tecnológico 
Debe aumentar notablemente Ja inversión en la enseñanza, afirman 

Por Norma An¡Wc. C~lltr 

\!1cntras •IU•' alguno' •n\ "'11r,J1Jo
re\ .e drd•r.uun a favor dc: que la 
cn1cmi1;apri1·adap1u1.icipcccunómi· 
ramcalt' en 1111 formación de: cuadros 
d1• mH:11igador.:-\ 4uc: co3.dyu1·t al 
<h°..:lrrulloddpah . .:,1\to."lapo>i<.:nin 
,,_,nLrJnJ. ,1.: l1h11u1·cuns1J1·r:in 'lllC 

'"" m.is > mcjun:i in1,-,.1i~hlurc~. 
pue5 a pcur de q~ la t1unumi1 me· 
lic:inaei.l11 l-la111nlmund1nl,pre
sentamos un graH~ ~uh1.k1.11ro1lo 
denllfiny1ecnuló¡¡ico. 

~,k~fi~~~,~i~~~~ai~~~~~~~~:!ii 
cu.idru~ Je 1nvtl11,11.dorcs y cientffi· 

~-111~j~~.:~11n11 ~~ 1,Í~r~~d~~~.1;~ .. ~1~!~~ MéJ1;icucuc:n1a.-<>nsú!u11nul-WO 
1u1e~11~.1Jurc~ -en J1fc1.:11lc\ dre.n-. 10110 nacional ..:on d c'tcnur. · 

: ~ ,": ,f;,.ti :~1::~11ll~ll~I~ ~C,~l~•:l q~;~~.1'~·~1~~ 
~:f.::'~~~~~uc~1~~~~ ~:~·~~1 r~·,~ ,;:~.~~~: 

~~-~udc 'ºh~h;~ r;n~~i'.ºi~/1~1",¡~,?r /~ 11 ~?~ 
.i.:n!lficu ror .:.1J.l 1 ~ mil pc™Jna. 

··a!··~ \·;~r:~~ ~~ c~~n \~~c~l~ r ,1;,~:1~~;; 
>c:H.1n·,··n IJT1't.I• l.Hl!•l•~ 

j,r·,J.:h.il«\.:•l•·hcaquc,1111hu• 
l'H"••Ull\•IJCrJn Ul°\•'-.l(llJ lUlllar 

U p.¡¡, 1111 'ucm.1 con In\ ÍU\lru· 
n1cnlu~ •uf1,icn1.:run11c Jc~a1n>ll<1· 
Joso.:omup.iraprud11.:1r:iní.:ul"''nr1 
mide, lle •~l1<fa,J ,ornri<:l1f1\<l\ 

pública•) pn\ada\ lendtf.1n 4uein· 
ncn1.:n1~rd1el11c,·e\laíurmac1óndt 
.:1c111ifk1h p.ir.i nintrarrc,1.:1r, aun· 
qu.: minm1 .. mcnt.:. 'º' CÍ.:•IO\ de l.1 
Jcp.:nJ,·m:i.1 

El TLC provocará un "boom" en la 
contratación de ejecutivos aquí 

NLEVA YORK.· La inminenle 1pro
h;mJn del tr.uado de Ubre comercio ~r& 
,\111.:11~1 del norte ha pro11ocado un 

:.~ll':':'e~~';. ~ c~º~~~::il~~ c~e~~d,i,i: 
formJ aqul IJ firma '"Kom Ferry lnlema· 
uunai-. 

m~~ó ~~~dl~ ;~=:f ... fOJe~:i:¡:a! 
mcrciirl es1imuló a emprnu eanadlente1 
}C'1aduniJcn~acxpandir1uprcscncia 
en Mi!:,1co )' trnlar de eolocanec:n c:I mc:r• 
.:.:uk1 aotcs de que cl 1cuc1do entre c:n 111. 

~-:~1J'n'°~~;r~e~W~'~~~~~ ~~~; 
~~~~~~:i~r~~~i ~1u~?~u'l~u,~~J~ ~:r~~~ 
Jo en e:~ periodo, setlaló \a 1n\esti~e1ón. 
lt~ltó que: c:n ~ l•P"J· Mi!:llko rqi1-

1n\ el ;iumcnlo má1 '1¡n1íie.a1ivo en el 

mundo con 39 por cic:nlo, 24 por ciento 
el al\oanlerior. 

desubsidiariuoestablc· 
uempra.asrequicrcde 

pcnpcctivu dc:l~c~=:~~~¿~~~;~:; 
un campo propicio para la opant1ón~. 
acotóc:l estudio. 

En Es11do1 Unidos 5011 pocas lu pcn~ 
nu especi:aliudu c:n un ramo cspecUico 

c:i:J?~A~~u:~~.bo~~~::~ ~fsi~C: 
EA MUico y otras naciones de Amtrica 

Latinad ·porccnuje de ejecuuvos -com· 
pua1ivamcn1c:con el mar¡e.n de tttadun1-
dcnses- que puedan descmpcdarsc en dos 
o mll lc:nguu es entre 20 y JO ~r denlo 
superior, 'lqflln el informe. CN011me:o 



La Crisis no Reduce el Interés de Pertenecer a la CE 
• Si" Embargo Exisle G1on Preocupación por Moo,trichl 
'1 Genero Problamos lo Monada Común en lo Rcgiim 
111 Su Pueda Demorar el Ingreso de Nucvali Nociones 

l.o."4PitlCS, 71 de Sl..'pllcmbre (Reutl!r).- l.os puebla§ d(' Euro¡l.1 0.::CI· 
tloot.1\ t11lvc2tcnc11nduda5acercatk lac.111,f"!fl.i de l.1 l:omunuL1d Eu· 
"'lw.1 L11 l<111or de \11 UJ11ón. pero I"''" lo\ p.1hc~ que ~~1111.in .i 1nrnll'(r 
: ,, .., u 1 .. CE, cl 1tllcrrn¡:·mte ~'t:U" ~l•'ndu: .. ;.< u:l.nJo ¡~,Jreml>!> 
.•1¡•r1·'w1r'" 

* Preparan 101 Mini•lros lo Conferencio de Emcrgcnr1a 
* Hoy Versiones Sobro el DtHmoronomienlo do lo Un1riod * Alemania Puede Encabezar un Nue\IO Grupo Sr.leclo 

llllUSEl.AS, V dt.• ~·p11en1lm? (R~1.11cr).- Mmo~tro~ d•· l'n• .. nw~ •lt• 1,1 
Con1umd.:ld Furopi::i. se rt•unir.in este turws pura Pt>'¡111rar l,1u111lt'rt•f\!1.1 

cumbre de emerftl'i\Cla que d nws prOitlmo cel1>hr.ut1 la et-.. ru,·¡.;u J., 
lres scmnn.n de vopuk~• de los rrwrr11dm1mnnctnriü".y1•11 nwdm dt• ~cr· 
~h•IW~ sohr•! rl ¡Jto•,q111c1u <k ID Comun1d•ld 

La Unión Europea Afectará a Latinoamérica: FAO 
El Comercio Agropecuario Internacional 
so Transformará en los Próximos Años 
MONTEVIDEO. 77 de ~t!embre (Rl'l.lter).- Minis-

tros y .•knlcos de 11grk11.ltura de todll Am~rtc11 l.oUna y 
el Canbe analiz.an!.n •qui ~el lunes el tmpac!Q ce>
merclal de la prevista Unión Europea que, cooatdc111n, 
alecl.Dri desdo!! \u Konomlas nacJooatet hasta la actual 
maneradeelaborurl'lchocol111e 

Los delegad~ de 33 pabes de la región ('ilrtlclp1u1in m. 
ue el 28 de septiembre y el 1 de octubre en \a XXII con
ferencia rcglMAI de la Organluiclón de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). para eva• 
luar Informes tknlcos acerca del futuro 1grfcola regional 
en un mundo en permanente proceso de transformuclórl, 

Los c.nmbloa 1 11er anallu.dos. adcm!s de la unión poli· 
tl:a y ecoodmlca de Eu~. apunlAn 111mblttl a Ja lncl
dentiu de 14 apertura de IOIP'~ del E.•ue y los eventua
les efectos del (111:11 de la Ronda Uruguay del Acuerdo 
G<-neral de Tarifu Aduaneru y Ara':,!~~?.".~.~-" 

El TLC no sólo impone riesgos, 
sino también oportunidades 

Descartan el cierre de empresas Denuncian competencia desleal 

Aunque d ai'r.o prih.imo ~mu)· diflctl 
p.1ra la ~upc:r-h·encia Je algunas empre• 
'>.I~. no hay moti\Q p.1ra temer tiefm ma
'1'"' n!ul l"'adus por o;l tulado de libre co
mcrc10, >'ª que aun con la~ au1ncUlJi 
e•i,h:ntescntrt'l~p.:1C~irwol1M.:rado'l.e\ 
cmrrc,ariadomcit•cJnocucn11conlata
f'.:l•'·J.:id ~ci;c"-lnaf\Ol•J tnfn:nlar b. com
~h:nc1:i. mtcrnacinr ... 1. 

,\urd1uTame1.pm1dcntcdeb •1•.,.;;1a· 
cn\n McJticana dr fJCCUllHJl de, .• nlBs y 
McrcadP1cctiia.-.cl\al61oan1er;.• , .. 1u
H1 que aunque la arcnuu com.:rcill im
pone ric~g~. tamb1fo h.ihri ,rantk:S 

Slgvt cu I• piglqs .._ ... 

La indu!.1ria íarma~.¿uuca dd p.Js .:n· 
frcnta en la actuahdad una -.tna compc-
1enc1a dcslca! motivada por la 'enla cn d 
m••r,.11Jo mtcmo de 1U.·lhi:.11ncn1os ¡\ pre· 

~~ ~~ r~i~~~~~~~l~~~~ci~:a~~~~ j~~c.~~: 
ció el pruiJcntc de Canofarma. Victur 
M11nuclOlaiRt1111crn. 

lnd.1.:ó que mJ~ que la de~c<'li:1ac11'm 
e-cononuc•. c~tc t1('U de ¡11;icU.;.a\ ha r.,... 

COICCllpc:B 
úlúd un iJt1P)f'(allle fttlri'k:ro dt produc· 
tos a prrt"io\ dumping. lo quc afect11 a lo<. 

Sicne 1•n l;i friuln11 4-F 



Es fundamental para la paz y la 
estabilidad el movimiento obrero -Advierten dirigentes 
sobre riesgos latentes 
en la actual siruaci6n 
laboral y salarial de 
los miembros del sector 

Por LuaAM FRANCO SANCHIZ 

El movimiento obrero del pe.Is, 
resquebrajado, desunido y at11cado 
, (.nstnntcmente por despidos, bajos 
... 11anos y dWnlnuclOO de pre~uiclo
nes en sus contralos, no ae conslde"' 
.mqullosadoyporel.contrarlo,se11ou-
1urrecoo.oce como el nlor funda· 
mental para la conserrnc\On de la 
p1_11 y ta estabilidad t'n I~ pagdos 50 
.. n.:rs. 

Y pese al dlrtcll Mo $!~le espera 
frente a Ja poslbllkl.ad r;;.;;lenda ¡;r 
~~~1orCit~~~.re~: qJ 
recuperaré su ronalera y saldrll 
avanie de todas las dHlcultades que 
enfrenle. 

El CongttSO del Trabajo, la C™, 
Ja CROC y La CROM, reconocen sin 

~~r~~lc~~/¡~~T;,t:;t¡~~epo~ 
la que atnlVL.!Un actualmente los 
12.SmtUonesdetraboJadorHdelpa.· 
Is •tstal.le. y lasd.lrigot!ndauerin re-

00:"'J:i ~Ll:~Mano Su!rcz y 
Albeno Ju!rei Blancll. mhimos dl· 
rtgentes de la CTM, el CT y la CROC 
respectivamente, colnddet t'n apun· 
tarqueelcontroldelostrabojadore:i. 

es~~:e'1~~~~~: f: dlrlgeñclas obreru a ta ~bill· 
dad y pu 90da! que guarda Mhico. 

lnierrogadossobreslestecontrol 

Sin embargo, el senador 1lallcal 
tl'ca Alberto JuArez. Blancns, quien 
colnc~ con Mano Sub.rez Gnrcl4, 
sclUllA que et dt'1.enoro del poder ad· 

~~vi!,i:a':a~rr~i:~osr~~ 
que ae agu:lli6 la crts\5 ecoo6mlcn 
d\"lpals . 

En este seriudo. FKlrl Ve!!m¡urz. 
noobstanieque drscArtn que el ru. 
turo del seclor obrero sea desalen· 
todor, admite que el panomma esne
grollebldoa (jl.leel pOder adquJ.s\Uvo, 
ha disminuida m por lo menos m por 
clentoen1atL'.tlUmos.5oea11os. 

c:ii~cr:or:r!s~~~cf:l~~~. 
que la dlrigencta actuü del movi· 
miento laboral contLllua linne y cm 
gran capacldlld de respuesta y ne-

r:~f::i~:¡/~r-e';~~~ fi~~: 
clbnecon6micadelli MCIOO. 

-¿üi.ste todavla la d1ngenc1a 
obrerasa.nayruene'.selepregu111a 
adonFkkl. 

Existe si, estA unida y gradas :i. su 

~~1:,ga~ra;ino~~:.c!~ 
del Trabajo ni el Articulo 12.1 Con.su· 
~~lmal, ~ e:i formn eMrgl- : 

A este mismo cuesuonamiento, di· 
rigido espedl1cnmmtt al gns papel 

de la d!ngencta obrero anfe In C:<>
mtslbn N1u:lona.l de los Salarios Mf· 
n!mos qur hace WUI scmuna deter· 
mln6un lncrementodes61o7.02 por 
c1tntoal05m!nLo;at11rlO'l,elpre51d1:11· 
te del Coogreso del Tnibajoconlcs-
111: 

•Claro t¡ue la dmgencia obrera se 
m.anttene viva, pero poco podemos 
hacer rrenie a unn 'dc;posJcl6o' del 
Pac10Econbmlcoylostrnbllj11dores 

~~~~1~~~oc;~:~~11~ ~~¡ ~!~~ 
qu1l'n' U<! un ú!l!mn estuerzo de su 
pane.. 

Degrada al obrera la 
!alta de un salarlo 
remunerador: CTM 
La desnutrición, estrago 
LJfal1adcunularii11cmuner;ador 

:i:~~J~-=:~~I~! ~~~~¡~~ ~~~{:.~~s d~i 
tol>n:ni oca,1ona i¡uc el YO l'.Jr c1cn10 
Je .a•al.u1aJu, 11aJe1rnn ;1lguna en· 

;;;'.11~~~~ª~1,i¡ 1:i~t".~ ... t~~1~Íe~~1~Ji~r~ 
J,.• 1 r.aba¡.aJorcs de Ml!J,KO {Cl M) 

L J dcmutric1ón de lm. ubrcrm. nt.:I 
m.HcaJa por falta de dmeru, lo que 
º"''''"na e~lragos 1rre\Cf)1hlC$ en ~K 
,...,.·1ur. ,1dcm.1\, 1.:crca de J•"tcrc1m. 

~;,1 ~11rba~~sc:?e"nf~~1)~~111:1~1~~!::;Jt 
m.1¡>0rfaltade11limentthadccu1dm., 
)Ci\al1~ ta 11ublicación. 

,\1,JJió que tan sólo d p1ec1ode la 
e.une que v11ria de 20 ., ~n mil ~ 
el lllu repres.enta huta ... n un 200 por 
dento. Pl?f 11.rrib:t de ll• que devenga 
un 1ra.ha¡ador al dla. 1uimismo. el 
hJJU f)<ldcr aJ¡¡u1,ith u •k lm ~alario\ 
a~1ualC$ no pcm1i1cn 111 ,1qu1cra 1~ 
comprndcfr11olcs. 

Scflala que si a esta ~11u;ic1ón que 
11aJrccnl0t1tabaj1do~' de Mtuco 
"-'J¡!~ganla\necesidad"dccduca· 

;7~~~~~~1~~; .. ~~~~ l~t'fa~~~l1t~. ra ~.~ 
1uacioneconómicaes aun nHhcnt1· 
Col. 

La CTM indicó en su edifuoal QUI: 
Ju autoridades y patrones deben pre· 
~ér que I• Cl!UC trabajaJora tcn¡a los 
al1mcntoinccesarios ar:i.sudcsarro
llo, ya que dC'prev rCJ.ta situa· 

r!~Jci~U: 1\J: ~~11~~ª~ 



Firmeza contra patrones morosos 
Pedlran CTM y CROC sanciones a quien retenna a1ulnal~os 

l'ur ~crn•ndo l•ipet 

SJncinnc-. ndi:n1n1\tratn-n) multas 
1111llunanai .. uhc1tar;1n rcprL-..cntuntc\ de 
t.1C'onfrdcraci1lndc rraha1adorc<;Jc ... ,~. 
'n.:o y Cunkdcrnc10n 1tc .. oluc1on;1ua de 
Obn.:"-I\ y Camrcs1nn~ anll' el M1111\IL'nu 
l'ühhco y la Sc..:rclaria del Tr.1h.110 1:11 
,un1ra1..klo\pa1ronc,o.iucnutu111pl1.:run 
t\Jll\UOhhs;1uJnr.kt'lllr•T-l/l<l\,L¡:1J1t1al
Ju-s.11 su .. trab.11o1dorc' JOIC\ Jd tli" 20 Je 
J11:1rn1hrc. 

Juan M111~é,{'.1lt.:1.1 . .i .... '"H ¡mld11:u1k 

1:: ~-.~~~ ~~'.~~'i~~~~tt~l~~;~;Jrt ~\~J\.:,,·: 
11.·run o.Jlh! en lo> pmncrO'I J1o1• Je L'ncro 
Je 1'19Jta .. do<;i;:Cnlr.ih: .. otircraitcmlr;in 
l.1 11,ta 1:omplc111 de l~s cmpresar10-. lJUC 
t\\J tumplu:mn ~nn drcho precepto l'lll"-
111ucional,) ra11ficaron 11ucc1.1gu.1n qui: 
~cumplan la' 'anciune,pcn1ncntc' a'"" 
r.11rones morO'lus. 

El a~i:.~llr JUritl11:otlc la ( 111,1 man1IC\1il 
4ue )'11 S:C i:.st:i hacicntlo l'u\tumhn: l"Jra 

~1~~~~~p1r~~,~~:J~1~\~~~1::i~'k~~~~:·~~!~ttel 
lin tlc ~jinl•learloH y Cnl~l'g3t1o tlc e\IJ 
manera mese\ tll-.;ruC\ ... m rcportJr In' 
1nlCICM!S corre\pontl1en1c\ 

Ca~1cll mos Tovu, lltlcr de la CROC 
cncl Di-rrlto Fedeml,colncidióconcl lc
¡mlador ,·e1cmista de que no proporcio
nar el Jt;111naldo es un •lkito perseguido, 
pm Ju 411e cmpcr.uán a tlcnunc1arlo a 
pJn1r de :nl'to de J99J, pu1:1 conslilu)'c 
unffa1lra1•tcrobo)'abu,odctonlion1.aen 
.:ontrJ 1.h- ln'icmplc11tlo1. 

lnd1lJ!'•n ambos que scrd a.partir de l;i 
pró,1ma •emuna cuandocmp1ccen 11 rc¡,:i
hu por n.,11lkadón tle sOs ~•ntlica10~ rc
g1'1n,1lc• 1<>~ nombre\ de quicnc:\ inír1n
~1l'flln l"'>t.1 disposidtln lahoral. 

L.u ante11~r pcrm.itirá, toincidicron, in· 
ll-grar un;i hsla, misma que o¡.e cnt~a 11. 
la' a.gene -h de los ministerios pdbhcos 
í!•Ha ljUC •C30 \ólO!.:iOTIJdO!. 

Fir:rnlm~nte, Juan Moisés Calleja Cll.• 
pr,·"1 que· :iacc foltn una mayor conc11.?n· 
c1a entre el sector patronal que los hace 
no cntr..:gar a 1icmpo el ngu1naldo a \us 

~~~jªc1:f:1:5~~~f~~~ du~\f¡~~~:::0s~: ~::i: 
har~o. Je ;u:ucrdo ;i 1u dcdJración de im
pue~to~. ohticncn de al¡mr111 manera n11-
ml'Hl\ ne11ro'i. 

Justos, los amparos contra los mínimos: CTM 
• Irrisorios, no cumplen con el principio de un salario remunerador 
• Confianza en que hagan conciencia en las autoridades y procedan 

"""Arma.do T'ftn FlMM 



Urgen a fincar al progreso en la educación 
Recursas e~Omlcos, prlaclpal problema ea 11 enseilaaz1 aoerlor 

t:s ncl."C'~:mo llcvnr a caho la ptani· 
1irndc~11 úc lia cduc11dón supemir. 
I'·'''' •k1.n aira• l.i .morquia ~· r..-.ol· 
'"' hh pr•>hkma, dcm.11ncra m;i\ r:t· 
c1u11.1I ... 1:1laló el C'\(ll:c:ialilta Rafael 
\cJ.1,.,\1Ji:rn.l1uJc1. 

l:n su 1JJhJJ111,k11icado a los tiU1-
r110-..io.1•'n,i.J.:Ja-:Ji.Kaciónsupcrnir 
en M\!'l1co. c1prc1d que en donde '-C 
1kt'>c tin.;Jr cl pnJgrc,o dt: M~~ko C• 
<:11 l;i c·J1K.hhln 

n, 1
1
11:: r~:: '. ;~ 1 ;~/'~ ·~Í~1~~~t~~c01 ~e~~~ .s~¡ 

,11.._· .. 11~.1•h•t' e\ íunc1unMiocduc;i-
1111 '•'l•lllO<.HlljllCunnJelo\gro1m.Jc• 
l"d'IClllJ\ ,¡,. f,H ln\lllUCIOJOC\ de 
,,tn •• 1.11111 .. u¡vru>r •Un lth rc.:ur,cJ\ 
,,.,.,,,,1\11••"· 

\t h.1hl.1r.t.:l.1 pl.irufk.1.·,.,,1 lkla 
,,i.,..1ch•ll •lll'•'r1<1r. d1J1I •1111· dio 
,Id•,· •l,11••' .·11 th~fin11:11\n 1,k '" •ll•l' 
\h'\tl·'1 1,_·q111c11:. ~·1 <JU<' C\l•h' l.1 

conciencia de qui: ella m1una ruede 
c:unlruir\U5 lineamienJo\ 

nc~:'J~'~¡J~~}: ~~~~r~':i~~r~1~.1 ~j 
.¡u,• Jd)I,! .ujctane d Jc\arrullu úc 
e•.H in,1ituc1one1 ser.i una vanahl..: 
quc:aponeunare>PUC'J1.I fa,orahfe a 
suprup1acvulucil\n. 

[¡fonda111enral,U1¡.1,4uelnsum
'"r~iJadn\CDandel11eapac1d:lll..Juc 
t1tncnpJralran\ÍOJm.1rel amhitnrc 
\ti.:1.1l.¡;onH1\1ÍUcr.1nunl·a1.1h1ad<lr. 

tnJ1,·l'I 411..: re,uh.11mo,Ja~.1bk hJ
lcr p.11en1e .¡ue .1Jell1J• dc 11npuh.1r 
dde~n\o]\lmtentudel paf\, llenen 
que ~crcl motor <JUC: prup1c:1c !.:i ac11· 
\'tdad crn1ca dc In' <JUc forman el 
dau•lroaeadém1,o. •un ti TC\f'<.'l11 o.1 
la\ creencias y a IJ>lonv1c:c:1one' de 
l,1s1.ktnás. 

Cond ..Ulohcdw.d1Jn, Je 5er !.i, 

deposftariu Jel 111ber y de ir al en· 
C)Jentrodelconocimlcnto,lauq1ver-
11d•dlt'1hrº1•elden:chodehacerl1 
crltk.11 del Estado y de la sociedad, 
sicmpn: y cuando se¡¡ ohjetiv11, fun· 
dadaenl:iuzón,cnunacep111blcco
nocim1en10 tJe los hnhos, h:11.·crli> so-. 
hrrid~.acon1ccimien10~} l!Cchos 
reconac1bl1:1, pero lambir:u hemos 
s1d'! y somos 'usctptiblts 1.1,· hacer 
cri11ci11sfm11n111. 

Al reM1har la 1mpon11nc1a Je lo\ 
cambi°' en el Ankuto Tercero ef,•c· 
tu1uJo,en J•J80cunndosecuabkc1ó 
el prncpw de autonumfa por con· 
ductoJelaC"onititución \CJ'ialñque 
to lrJscendente radu:n en que ~·~:1c1:i~ 
.t dio. lo.1) 111,tnucmnc~ pucJ .. ., c'ta
hlei·cr la pcrmamencia de 'u~ :1mfc. 
\ore~ con lu que St"le prcsi:n .. d" la 
.t<:c1ón 1dcolog11:mlc de or¡an1,rnoi 
que pretender lom~rlUI rnn10 poder 
poHuco 

El cambio en planes educativos 
no avala una mejor enseñanza 

Urge mayor libertad extraescalar a mentores, señalaron 
Posible Nuevas 
Carreras en el 

IPN, Dice Joffre 
r ... 1tbaa üploos• Mon1tJu10 

L1 rdwma cJuc.1t1va no\e puede redu-

~-~df~~~;: 1 :~~) ~ ~~ ~~'JJd'¡4¡f ~~~~alsa~~:~: 
d1,1unc\111•l1lucionalesqueoh,!JCuhzan 
l,1implcmcnla,·n\nllc: nuc,aspropucsla,, 

l~'l'.J~~Í:\1~dn ·~~ ~ 1l1~~.0::)¡~"S\~~!~1: 
.. 1 "1ac1ono.11. .\na h.thcl León Trucha. 

f\p11n~ ,111,· lo~ •·amhw' en l<>s planes y 
pr··~r.1111.1.J..:cstudwllenmgunam;inera 
g.¡1.tnluan l.1 transformac1ón Je la ense
"·1111:i. por Jo que C\ neccsarm que las mo-. 
J1flco.1cmncscuml·ulal'C'\tslfo11compar'la· 
J.1> Je l>trU l1po de acciones que no 
p11,·dJn p..:n-.i1•,•de1ra,Jdcsc111onu 

Sc rc:4u1ere. dtJU. Jcl d1sez\ode progra· 
mas.de la me1odologC11deen~1hnzay101 
matenall-s de apo~o que gar;int1cen la 
congrutmcia de Jos 1,:ambio~ que ~e rw:tcn· 
J,·,1J.1r. 

l.11Jrntuenmacs1racn1cori.1 ps1niana
liw..1 ~1phcó <JUt' e\l)ten oh~tihu!os que 
tiloquc.tn IJ\ propuestas de los mcn1orrs, 
~rur l'Jcmplo ru:indo el in\C~Sli1tador lra
ti.11a t:nn el mo.1c,1ru. no~ encontr:imos con 
4t1Ct:lpri1K1p.1l.1h\t;il;uloquc•1cncs1en· 
Ju d m'p..:ctur que 1nlcr•icnc ~ quc imp1· 
de J;n rc:unioncs fuera de los programu 
'"'º!~res~. 

l'r•'l'isU que entinto csle tipo de condi
"oncs in~11tuc1onnle~ no se modifiquen a 
~~~~ r;¡~~ ~~¡t\f¡d~d~r~~l~smdecr.I~~: 
scllenr.a. 

da'?:~c~ ~~~~1~1M1~~\~~:.~~!i 

~..;d~ 1;f~~~'n;i~fce;¡1~~~s;1,\~rn·~i~~~e1~i: 
PJC1ón d1rec1:i en la el:ihorai:1ón de ptanc~ 
}prugrn1Jsdcc,1udm 

Indicó <JUC no se lral;i de formar 11 lo\ 
macstrnsdcnlro de ta r1ropuc,1a elabora· 
da por espcc1o.1IÍ\las. porGue e,1u pro-. 
puesl.ts son c1Jhor3d:is por ¡irupos de e\. 
p.:nail>la~ QUl' de\conocl·n l;i rc:il1do.1d 
e>rnlary porclln~U> propue>la\ son trans· 
mmdu 1 los mac>trO>, <JU1eno no se 
apropian de ellas. 

lgualmenrc. afirmó que la. formación de 
to~ maestros no <:ous1•1c \Óhl en fom1.11r 
nuevas gcm:ra.:mn~\ de menores, smo en 
clr>aC1tarlospar.queelJ1».mismostcne
~n las propucMU de cambio, se debe ha
cer que el maestro $Cll el pa~icip.¡ntcccn. 
1ral de las rcformneduc1l1\n. ·• 
En~nescntufo.agn:gó.quesin la Jl&fti· 

1:1p;ic1óndclm.1nlrodeaulo.1cnlJclabora· 
ción de los nuc .. 01 plan e>~ pro¡¡unua.ts
tos van a fraca!>Dr, ya que, ase¡uró. huta 
el momento la1 moJiílcaci.ones que sen
tdn hackndo en d .m\C] pnmana > sccun
dar1a >e hacen en \1lcnclo.un que los pro-. 
fewrcs los c.oruocan o p~eJan opinar. 

Finalmente, dijo que multa mú grave 
aUn las decisiones que 1C i;st;'ln lomando, 
por cjcmcplo en cJ cambio de m•tcnas 
por :aign•curas, dej1ndro arrJ• los Pl'lJSJll· 

:ua:s~! ~r~~i: ~~e.;,0.~e~~l 
~~.0n~11:0 11~ ~~t,~~Zl~\!~ 

M. NOGUEZ VIGUERAS 

EWtc la poslbilldadde 
que en d medl•oo pluo el 
lnstllu10Polltknlc0Naelo
nalereenueva1 curera1y 
lnl!lllforme en f 1nna nd1· 
cnlolru,comocoruceucn
el• del proccao de l't"'lislln 
Oe p(&nes y ptogflln111• de 
e1tudlo que a nl\lfl Interno 
se rcall11. El ~Jetlvo" 
•J~tar la formación de 
profe:slonales•l°"rctoode 
los nuevm lltmpoe, Jetialó 
nyerenentl'e'Vl!l•eldJrec. 
1or gcneraldel 11·N, Chcar 
Jolfrc Vehhqu• ~ quJrn 
qclaró que espentn un pre
!IU~to do •lf"d«lorde 
unbU16n20Jmll1·'30lporn 
elejerclclol!IQJ. 
JIQUC111u.u•au.U'IU•t•n1 



WESTH JI.L IN STITUTE 

:\.T f.r\ST. IN LOMAS lfü CllAPlll.Tt-:J•Er: A !illPf';HfOR OPTIO!'I 
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La excelencia educativa, desafío para 1993 
Punto culmlnate, In retallllas a ros artfcalu 3 y 31 de la Cansmacltia 

L1Xcamblosocurrido<ienelsec1or 
cducJt1\·o durante 1992 tu\·icron su 

r~"1~k~1i'~;~:~~r;;1yn ir~~~~~~ 
~;~c~b~~~·t~~~fa ~~~c.aªc1á~ª~~¡,~!: 
ria y dan ter1eui jurídica a la 
1mp.ink1ón de nfuc.:u:ión por plr1e 
d.:pan1cuJarcs. 

La iniciativa en~1ada por d Prni· 
dente Carlos Salin~ de Gortari al 
Cong~so de la Unión tuvo buen.a 
a~q1tación entre 1od°' Jos Jlllr1idot 
r<'l•ticos, lo que Sol" comprobó ton la 

r::~~~~¡1~ &'.:n~ d~eo~~~: 
c:.:isr por unanimidad -una abiten· 
~11.ln· en 1;1 "e Senadora. 

Porf..s1ebanüpl110HM11Atrjailo 

L1inici.ativa.pr~nl•daell8de 
nov1e111brc, exa~ramcnte ~¡5 mcsn 

~~~~;!¡5~K~~c~~~=~~;?:~ 
~comJcl~~~';!\~d3~~,~~~: 
sin cmhlíJO, cslc nivd no es oblip· 
torio PUi I~ padres d1: íamilia. 
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Rebasa el TLC cualquier acuerdo 
comercial en temas ambientales 

Permitirá a México desarrollar leyes especificas 
W\SlllNGTON, D.C. {Nutimr~I· 1:1 

lr.it;nln Je hhrc: L"Omcrc10, ncgoi.:iado en· 

:~~J;r~i~~,~,.~~~~~~~~:~~E; 
• 1~mnes L'\:ológica1 esrcdrii;;n, con1iSeró 
l.i f'.lmara deo Comen:io {USCC). 

r,,. Traladn •rchau 1 L"Ull.¡uier OlfU 
,u;u,r,fn 1,k l1hn: cumc:rc:m en relación a 

~~'J,'.ii;~~ .. c~~n~.'~~1,ór~¡~·1~~~~~ºc~aliJ~f,r,~: 
¡:..ini-r1hl<Úl'1Ula comcr1;1al L..,l,11.lunrdcn~e. 
W11l.11J\V,11krn.tn.alcom(l.ircccrar11<·un 
~ .. 11111.-.ld CU11JlfC\O 

.11~1~~~1a'r~~~ ~~r!_~'iW .. ~!~~ c:~c:c~~~ 1 ~1~[!~ 
~IJu,ula1 L"flmcrcrale1 tkl acuerdo ~r~ be· 
nd1.o·.d1JOcl d1r1r,enlc:t'mrm:S<1ria1. 

-¡.i <1cc1n1icnto rrnndmko que: derive 
1,kl uJmcrchl inJucidoporc:I p¡¡i:tocu111c:r· 
"dl f'l'lm•tuá a ~h'"co L'll'ltear una m;h 
,.,,.,... 1rr.,,,.·ul11tk,u•ha·n•k• •• um!IJJ,1, 

leye:1.amhicn1aln~. 
Wo1lmanrcíutóh11cr/l1cudcQuicncs 

asegur¡nqucc:l1r.11adod.cl1hn:comcrcio 

~r~~~~t~~:: r~:;;~~~)~~ 
1uradeuun1mambicntalcscn un 1cucr· 
tlo~ ~-omcrcial. 

A pc1.:1r de ello, agrt1Ó, va m1h a\U. que 

i:;;:~~~~~~ ~~c~~l~~n;~fn~{~~~ ~hi':~~ 
IJIM. de ulud y ianidad de Est~d01 Um· 
do~. 

,_.. USCC d1:1t.acoq~1eel p.:i.;tn tr1lalcral 
11p1ficJ adema~ como maprup1Jdo que loi 

~~[¡;!c1~~le"~~~ í:ii~!~io~e:u:,;;h'fc~1!~ 
le$ como un impuli.o a la invcu1ón. 

dc~~n~~c0fi11 a:~~~~c r~~~~cl~'ª e:!!~~~~ 
renesoo:iadón del uatado comercial, de· 
~n tlC"1-1rrollar acucrd~ supkmentarlas 
en 1~ma\ amh1cnl:i.k' y lahor.ilt'\, · 

Se firmarían acuerdos 
en complemento al TLC 

La ~coloula, un tema relevante: INE 
51 e, n~urio. Mt!xico firmani acucrd01 en materia ;imbien!al. 

complcmcntar1os.al 1ra1ado de l1b~ comercio, scilaJócl presidente 
del lnsmutol N.ac1on:d de fOa?logía, SeJiiO Rc)CS LuJ.:ln 

S.11.bcmo1 del deseo del gobierno de los Euados Unidos. de com· 

~/~'~~~!~i~. ~~f/;ae~a nce~~~~~c'n°e11 uº~r~o~re'nfJo~'ó's~Od~~~ 
nmgUn 011uhaya 1enido. 

co~g:~~~~~~ r1~°n~~~~1~: 11~s 'cfc~~~t~~~n~b~~1~1 Ju;~: 
!.OCICdad tiene un papel íund&mcnt.11.l para prct1onu a l.11 sob1cr· 
nos. 

900 MIU.ONES DE PERSONAS ESl'AN 
DIARIAMENTE EXPUESTOS A LA COZ"l'TAMINACION 

1972-1992· 
900millonct 
'amente a la 
cuilOOm.I· 

de carbono. 

Se requieren 150 
Kms. de l'ttetro para 
resolver la inflci6n 
Para~verenloepñmmoiSanos 

de manera elecllvaelgraveproble
ma de contamlnacl6n amblcntsl del 

~IJ~~~;~l·~~t.'J&:,: 
m¡~ dt' MeltO, lo que ocaslonarfn ~ 
aflos para lll construcc16n y una ero-

Foª~~t~~~5h':i~~~;e~ ~: 
fructurayelequ1porodan1eactool. 

Lo antet1or lo tteonOCl6 el p!'C!I· 
denle de la Comls.16n de Ecolog[a de 
la AROF, Demetrfo Sodl de ca Tlje
ra, tras aflrtnar que Jo mú lmpor· 
1ante,apanedclpresupuesto,tsq11e 

:na~ ~~~~ºn~~c~~~~u~ 
nldogravesproblemucomotacon· 
ramlnacJ6n,quesl¡ueslendonuestra 
pnnc1polpreQC1Jpi1cl6n. 

POrotrolado,11lhablarsobrelane
ces1dD.d deuna~!!IL1cl6n eco. 

!11~'r! '::1~!,~q~~: ~ 
umca en!ldad flode111Uva ~no llene 
ley propia, •Siendo el centro de ma· 
yor con1amtnacl6n arnb1cnt.al•, y ex· 

~~~~~o~t:!r':~::~ 
~~~l~g=r:~ la &alud como el 

Respecto a la fijac16n del calen· 
dar1o~ar, dljo~es ~o 
que bte responda a IJNI vuuaci6n 
cllmlltlca como In que lime el Valle 

atlos, el go temo capir11lno deben\ 
('umphr <ru compromuo de sustituir 

:r~~7:~~~~~c:r~·1:wr~ 
JUCOlendri lilAsde' rmliont'sy ~ 
dio de autcm6viles, r de cont111uar la 
•JlulomoVIJllaclOno, lo que se haga 
para m:luctreloz.onoserilnruticlen· 

"· 



No Modificará México sus Normas de Protección 
Ambiental por Firma del TLC: Reyes Luján 

Mh.ico no loler.ari que 
tnsu1errltorloae1n11•len 
"lndWitt1u :.ucl111", <:omo 
tumpoco 1e modificarán 
1111 norm., de pro!ccción 
ambiental en el (11118 y, por 
111 tonto, con la llrnt!I del 
Tratado de Llbn! Comer· 
c10, hoy, no se renuncl11 a 
nlnguoo deo e!IOll p:ll!UI•· 
dos, aftrmó el pruklmte 
d.,l ln~lituto '11.clol'Ull de 
F.cologfa de 11 Sedesol, 
5erglo Reyes luJ•n, ysu~ 
ru)·óquelas~neficlasdel 

ucuerdo1r1n.11clonalsero
llej1irAn en el crl'clmleT!ID 
lle l.a pl,1n1a mdi.i.irlal y, 
i.·unt!llo,delempleo 

Regisfib el Valle de México la 
inversión térmica más severa 

El funcionario ar.everó 
que ya se ha PrKi,.do a 
los empre.arios de E•t•· 
dos ll11ldos y Cu1ad.I que 
la Ley General tJel l:::qu1ll• 
brlo Ecol6glco y de la Pm-
1ec:c1on 11 Ambiente con1Je.. 
ne Jos ln1trumen1os 
necesario. P'lll enfret1tar 
lodos nueatros pn>blemas 
t-eológlcos presentes y fu· 
turus, "•si como que pode
fll0$ C111dar de nuestra he
rencia de recur101 
:11uuralc1 pr,cunmen1e 
con1ra cumlquler ctrcuru.
uncta lnduclGa por el hom· 
hre"". 

Incrementos no 
acostumbrados en los 
niveles de ozono 
durante el dla 

Comisión Motropolifana y N&groponto 

Convenio con EU Para Reducir la 
lnfición por Ozono en la Ciudad 

NIDIAMARIN 

El gob!err.o de Emldoe Unidol (por ~ dt! la 
Agencl.I de Pn>tocción al Modio AmbkJDte) y ti c.oml
sion MelropoUtana p&ra La Prevención y Conlltll de la 
Contaminación Amblental en el Valle de Mfxtco algrui· 
ra:i ayer un convenio de l\nanCl.amlenlo ~ reducir 
la contaminación por ozono (la qua mú azota .ctual
m~te a esta wna del pall}, mediante la utü~c'6n rJe 
gu Mlural comprimido como carbur&llle en loe ve
túcul0$ que clrcul&n en ta ciudad de M~nco y !JU z.ona 
meuupolltana. 

John Dlmllrl Ne¡:ropaoLe, embaj&dor de Estsdoe 
Unidos en M~dco, ~ de nrmu d documeoto. 
sel\al!I que esto •cuerdo putxSe eer uno de loa mU lm-

ri::_n~~la i¡:,:C:,~~yf~~ 
'nadtin vehlcular. · 

EJ AcuordD de; ~tD pin Batudlo. de 
'*"º ... -.·_, ... .,_ 

Relroceso Ecológk. Para 
la Reglón: Greenpeace 
*Una Beco~ Pma lor 

Contam.b::r.ador. d,I Mundo 

Ir !t'!.i: :=.: ~r;.:~:. 
* Gr.itlonfs~ Cmlta 

lera Aedoa1111 Ambi.atal .. 

PATRICIA SAA.i:» S', 

tnf:ma~~~ 
C'liltlc6 di' un "'pDC) .en re-

=:~~~~ 
dot Urdeos 1 Oln;flU. 1t 
1cuerd0 para ti nuca 1on1 
Ubre de cambto norte2mC"· 
rkana (NAFl'A). 

El Tratado de tdn r.o. 
rnerdo, a4rm6 .. COI'"' ni• 

l:':._d4~d'= ~ 
d.~~7:To:~ 



Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. 

Santayana 



LA FUNCION DEL EMPRESARIO MEXICANO ANTE LOS FUTUROS 
RETOS DE COMPETENCIA 

• 111.1 La actitud del empresario mexicano. 
111.2 El concepto de liderazgo. 
111.3 Principios de excelencia directiva. 



LA ACTITUD DEL EMPRESARIO MEXICANO. 

Cada una de las úllimas décadas de nuestro siglo, como dice Miguel Undaondo 

Durán en su libro ·Gestión de Calidad·, se ha caracterizado por estrategias empresariales 

impllcllas: en los cincuentas, la estrategia fue producir; en los sesentas, producir con calidad; en 

los setentas, la clave fue vender petróleo; peor aún. ·para tos ochentas la coslgna fue pagar las 

viejas deudas: y los noventas serán los tiempos de·sobrevlvlr, sobrevivir nnle un conjunto de 

economfas activamente participantes. 

Asl pues, como era de esperarse, en esta década de ros noventas, el cambio es 

una realidad amenazadora de alternativas entre éxito y supervivencia, o marginación y ruina. si no 

logramos adaptamos o cntenderto, ya que afecta de manera muy directa al ramo empresarial y no 

se podrá Ignorar la sentencia "El director de empresas vale por lo que logra, no por lo que 

sabe·. 

A este respecto podemos afinnar que el momento que nos ha tocado vivir, 

distinguido por un entorno dinámico y complejo, hace cada vez más necesario el que cada 

empresa tenga una serie de conocimientos. lalentos, actitudes, y sobre todo una consideración 

hacia los profesionales y hombres de empresa que esperen mantener o mejorar su posición en un 

mercado cada vez más acelerado, difícil y competido. 

Gran parte de los cambios ocurridos en la empresa son consecuencia de las 

acciones tomadas por los empresarios -hay también ractores exógenos-, que en su diario actuar 

por adecuarse a un medio cada vez más cambiante y exigente deben tener siempre presente la 

manera en que habrén de enfrentar el medio. 

En la medida en que un empresario pueda enfrentar las condiciones cambiantes, 

y en ocasiones adversas con mecanismos de respuesta más efectivos, podrá ajustarse con mayor 

facilidad a las exigencias de este enlomo: ·cada quien es forjador de su propio destino•. 



Para el Dr. Ernesto Bolio y Arcfniega el proceso de ajuste debe ser analizado a la 

luz de dos aspectos fundamentales(*): 

1.- Tener en cuenta que el proceso se da con la Interacción entre el yo y el tú, 

entre el yo y los otros, y entre el yo y el enlomo. 

2.- Tener presente que el ajuste es un proceso dinámico. El sujclo siempre cambia 

en su forma de ser (reacciones, percepciones, sentimientos, adlludes, 

conducia, etc.), además de que el medio que lo rodea se encuentra a su vez 

en constante cambio o Influenciándolo. 

En base e lo anterior podemos decir que los directores de empresa -Ingenieros 

Industriales en su mayorfa en la mediana, pcquc1'a y microcmpresa· deben atender el ajuste a las 

nuevas condiciones de la siguiente manera: 

1.- Enfrenlar1o, modificando sus actitudes y csfom1ndose por sacarle provecho. 

2.· Modificando el medio, ya sea directa o lndlrectamenle; mediante motivación, 

incentivos y rccompesas a los subordinados en el primer caso, y mediante el 

ejemplo hacia los subordinados, en el segundo. 

El director de empresa, y el empresario en general, debe tener por ende muy 

presente que para lograr los ajustes adecuados al cambio necesita conocimiento de su persona, 

conocimiento de su entorno Jnlemo y externo, y ca'pacldad para adoptar una postura adecuada 

ante los aspados posillvos y negativos, ya sea en el ámbito personal, con sus trabajadores o 

frente a un problema que amenace los intereses de la empresa. 

Le necesidad de estar consciente de estos aspectos nace de la responsabilidad 

que tenga el empresario al decidir su conducta de ajuste ente el cambio, para ello debe contar con 

el conocimineto de sus fuerzas y debilidades. 

• El aju!.111 •nla el CBIT\bio. Nota lknlca. 
Ernesto BoliO y Arciniega. 
lPAOE, 1992. 
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Asf, tenemos que un punto clave para lograr la excelencia es la fonna en que los 

empresarios enfrenten los cambios que afectan a la empresa. 

Cabe destacar la tendencia que tenemos los seres humanos en aferramos a 

hábitos que hemos adquirido y a la resistencia al cambio, pero también es necesario sena1ar que 

en gran medida la decisión de cambiar y enfren1ar con acciones el cambio depende del individuo 

mismo, de nuestras características particulares, de nuestros intereses, del grado de satisfacción 

que puedan ofrecemos los resullados futuros, de lo que queremos o no, de la seguridad en 

nosotros mismos y de la confianza en la gente, en nosotras y en la que juntos podamos lograr. 

Ajustarse es una necesidad que todo empresario llene que considerar analizando 

cuidadosamente los aspectos que influyen en el proceso de relaclón con el medio que lo rodea; 

as(, el optar pcr mantenerse estático en esta batalla por sobrevivir en un mundo cada vez más 

exigente y compelido serll. perjudicial y mortal para la empresa. 

La manera eficaz, según el Dr. Ernesto Bollo, en que un empresario debe afrontar 

el ajuste al cambio es mediante el establecimiento de los siguientes principios: 

1.· Dar1e la importancia que se merece. 

2.· Conocer los medios que habrá de utilizar para conseguir el fin, es decir, hay 

que conocer los elementos con los que se cuenta para saber hasta donde 

podemos llegar, si podemos o no lograr el fin con lo que contamos. 

3.· Ir a la esencia del problema, no buscar alternativas secundarias. 

4.· Tener una amplia visión, ver las cosas desde diferentes ángulos. 

S.· Nunca desligar los medios del nn, ya que éstos son la forma de alcanzar el fin. 

6.· Distinguir entre el querer caprichoso y el querer real; el primero quiere el fin, 

pero no pone los medios necesarios para alcanzarte; el segundo quiere el fin y 

pone Jos medios para lograr1o. 

7.· Desarrollar mayor esfuerzo en Intensidad y duración, como quien dice, no 

quedar espedente sino esmerarse por lo que se quiere. 
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Como hemos venido diciendo, el proceso de ajuste Implica la búsqueda de un fin, 

y en esto hay que antepcnemos a los obsláculos recordando que las cosas no siempre son fáciles, 

sino tOdo lo contrario, debemos luchar por ellas, y como expresa un dicho popular, "el que quiera 

azul celeste, que le cueste", y si se quiere ser competitivo hay que esforzarse. 

Podemos decir que el proceso de ajuste de los empresarios mexicanos al cambio 

será más adecuado en la medida en que se actúe con responsabilidad al enfrenlar este fenómeno. 

No hay que olvidar la importancia del conocimiento de los entornos que afecian a la empresa para 

asf poder ac!uar acordes con la realidad. 

Un empresario es el que crea ra obra de ar1e, el que adopta una fi/osoffa y la 

transmite a los demás, el que administra las ganacias del negocio, el que inspira D los trabajadores 

c:Jmo miembros de una familia para que juntos participen del beneficio logrado por lados, es el 

que se cambia a sí mismo y a su gente, provocando el cambio en sus Instituciones, es el capitán 

del barco que gula el rumbo en dirección de aguas tranquilas y no hacia la tempeslad. 

Para ser eficiente y tener éxito, un empresario debe: 

- Proteger las lineas de comunicación establecidas y eslablecer1as cuando sea 

necesario. 

- Nunca permilir que Ja organización crezca rígida, sino que conducida por 

expertos guias mantenga la planeación viva y flexible . 

• Requerirá de sus subordinados la transmisión de su sentir y las razones de sus 

decisiones lan 1ransparentemcn1e como puedan ser expuestas e Interpretadas 

para la mayor comprensión de los individuos gobernados por esos subordinados. 

- Nunca debe permitirse a si mismo pervertir cualquler parte del Ideal y ética sobre 

la que opera el grupo, ni admilir que ese ideal y él/ca enveJezcan, caigan en 

desuso o sean inoperanles. 

- Finalmente, debe tener re en sus metas, en si mismo, y en el grupo. 
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EL CONCEPTO DE LIDERAZGO. 

En lemas anteriores hemos destacado la importancia del factor humano en el éxito 

de las ornanizaciones, ahora toca resallar la relevancia de una orfenlación de esruerzos a través 

de una adecuada estructura de "manipulación". 

Uno de los re los más Importantes de ·1os sistemas empresariales de la actualidad 

es el de poder conjuntar esfuerzos Individuales y grupales mediante Ja selección de Individuos y la 

lnlcgraclón de equipas de trabajo efectivos, cuyo éxito depende, en sobremanera, de los puestos 

que enlazan a los cuadros opcrntívos en una organización, es decir, de los lideres. Es por eso que 

fa Importancia del llder no consisto prccisamc-nle en ser un ente con un cierto puesto o nivel 

jerárquico, sino en que él será el responsable de que se cumplan los objetivos planteados. 

Al hablar de lider nos referimos a aquella persona cuya responsabilidad es lograr 

que sus subordinados comprendan que el trabajo debe y puede ser productivo y gratificante, cuya 

convicción de cumplimiento debe prevalecer sobre cualquier otra ambición; para él, el éxito es el 

resultado de haber satisfecho la5 necesidades planteadas sin perder de vista las espectatlvas de Ja 

gente con la que trabaja. 

Uno de los principales obstáculos para la adecuada integración de equipos de 

trabajo lo constituye el fenómeno fndlviduallsta que se presenta en toda organización; todos 

enlendemos -en mayor o menor grado· Jos beneficios y el potencial slnérglco que ello rcpresenla 

pero todavía no somos capaces de llevarlo a la práctica, ya que en el fondo seguimos pensando 

que ·10 hubleramos hecho mejor solos·, y es precisamente aqul donde el papel del líder muestra 

su importancia, ya que a través de la comunicación de Ideas, propósitos, expectativas y 

necesidades, se encarga de orlenlar los esfuerzos individua/es a la consecución de un fin grupal, 

ya sea lmpaniéndose o simplemente mostrando su capacidad de dirección: Jos /nstrumenlos 

musicales vibran scgUn quien los dirige. 

El grado de manipulación mostrado par un llder depende de la postura idenllncada 

en la gente. La diferencia principal entre manipular y convencer radica en el papel activo o pasivo 



que la gente presenta, en la medida en que ésta utiliza su voluntad para actuar. Ast, el estilo de 

liderazgo estll definido por la lnOuencla manipuladora o convincente que el ltder pueda 

dcsempei'lar. 

Los directivos que lnOuycn sobre olros manipulando suelen ser Identificados por 

sus colaboradores como •1mposilivos• o •autócratas•; a quienes por el contrario, son capaces de 

influir en los demás a través del convencimiento se les considera como •nexlbles• y 

•participativos•, y se les confiere una autoridad moral. 

Afortunadamente hoy en dia el carácter participativo y la toma de conciencia ha 

hecho que los esquemas de liderazgo impositivo y de manlpL1!ac\6n so vuelvan cada vez más 

Inusuales. mientras que la consideración y apertura a las aportaciones y expectativas de los demós 

parece ser cada vez mas necesaria. 

Podemos entonces reconocer, con base a las habilidades, tres tipos de lideres: 

1.· Lider natural. 

2.· Lider circunstancial. 

3.· Uder cognoscitivo. 

Llder natural es aquel que cuenta con carisma y don •desde nino•, to que le 

permite ejercer Influencia en los dema.s. 

El Hder clrcunstanclal posee un cierto cargo o puesto que le otorga respeto, es 

decir, usa su poder para satisfacer necesidades y resolver problemas a través de la Influencia en 

sus subordinados. 

Por último, el líder cognoscitivo es el que se ha Interesado por adquirir 

caracterlsticas de Hder. y se ha preparado como tal. 

De esta forma. tenemos entonces que hay lideres que nacen, lfderes que se hacen 

y lideres hechos por las circunstancias, pero lo que realmente cuenta es si se logran o no 

resultados, el hecho de aportar es lo importante, lo verdaderamente valioso son los fines, no los 

medios. 
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Empresarialmente, en la medida en que se aseguro la Influencia positiva de los 

líderes en la empresa, se lograrán acercar más nuestras organizaciones a los esquemas de 

excelencia y competlllvidad necesarios para incorporamos a la economla globalizada. 

La empresa mexicana ante este panorama de cambio debe contar con Hderes que 

posean cualidades como: 

1.- Lealtad. 

2.-Valor. 

3.- Deseo. 

4.- Resistencia emocional. 

5.- Anticipación. 

B.- Oportunidad. 

7.- Espiritu de victoria. 

8.- Seguridad. 

9.-Tacto. 

10 ... Responsabilidad. 

11.- Credibilidad. 

12.-Tenacldad. 

13.- Fiabilidad. 

14.- Organización. 

En general, las empresas avanzan, en gran medida, dependiendo de la fuerza con 

que empujen sus Hderes -hay otros factores externos-, es por ello que sólo contando con lfderes 

que posean estas cualidades las empresas mexicanas podrán hacer de nuestro país un digno 

competidor en los mercados mundiales. 
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PRINCIPIOS DE EXCELENCIA DIRECTIVA. 

El mundo ha venido experimentando en los últimos at\os cambios lmpreslonanles: 

una nueva distribución geopoHllca, bloques comerciales, competencia Internacional, desarrollo de 

tecnologlas, etc., pero quizá los cambios mós importantes residen en la persona; en nuestro caso, 

para ser más específicos, en los empresarios y directivos, que son los encaruados de comprender 

la profundidad del cambio, de tomar el Impulso emprendedor hacia el éxito de la empresa, 

entendiendo por Impulso emprendedor la actitud de perfeccionamiento permanente nacida de la 

natural Inquietud creadora del hombre, y traducida en un ímpetu constante por encontrar nuevas 

oportunidades de negocio o nuevas rormas de meJorar lo existente (•). 

Los directivos son pues, aquellas personas que deben estar Jnronnadas de los 

acontecJmlentos que se están llevando a cabo para no quedar en el rezago y poder hacer frente a 

la nueva compelencla. 

Desafortunadamente en algunas empresas los directivos no tienen la experiencia 

operativa para poder implantar un cambio; su formación no ha sido la adecuada y además carecen 

de preparación para llevarlo a cabo. 

Afortunadamente -para los fuluros profesionales- hoy en die las empresas dan 

mayor importancia a la necesidad de tener en sus nego~os personas que sepan conducir a la 

empresa; éstas buscan gente capacitada y con visión. 

La actitud permanente de mejora no es solamente necesidad de una empresa, 

sino es una obligación comün de toda institución que quiera obtener avances significativos en sus 

fines. Desde este punto de vista cualquler organización podra multlplicar su capacidad creadora 

con el esfuerzo de todos por un mismo fin. 

•El empresario y la capacidad de riesgo. 
C1:1rtos Llano c11ueri1es. 
Istmo IPAOE 
Marzo.3bnl de 1992. 



Tener conciencia del valor de la excelencia directiva, asf como el deseo de 

adquirirta, conservarta o transmitlrta, no basta para hacer realidad los objetivos do la empresa: hay 

ciertos elementos que debe conocer toda persona que fonne parte de la empresa de su nivel 

gerencial para arriba, para poderse ubicar con mayor claridad dentro de la organización y, 

sobretodo, para orientar eficazmente la iniciativa personal hacia el diario mejoramiento de las 

actividades con él relacionadas. Los elementos a considerar son: 

1 •• Conocimiento do los objetivos Institucionales. 
2 •• Conoclmionto del medio dando so opera. 
J •• Conocimiento do la organización, así coma de las funciones 

de cada departamento • 
.C •• Com.>clmlonto do la dlsponlbllldad do matorlalcs y recursos 

financieros, tanto en época do auge, como de crisis. 

Una vez dados los elementos básicos que del medio deben conocerse podemos 

ahora destacar la función empresarial de los directivos nnte los nuevos retos de competencia, ya 

que un director debe estimular y hacer conocedores a los dirigidos de los principios mlnlmos que 

tiene obligación de fomentar e impulsar en la misma. 

Los principios dlreelivos ayudarán a la implantación de una cultura de excelencia 

corporaliva, as( como también a fomenlar el Impulso .ornprendedor en la organización, estos son: 

• Enfrentar el reto con oportunidad, con deseos de logro • 

• Buscar siempre la satisfacción de los clientes sin descuidar los intereses de los 

trabajadores, ni los propios, y menos los de la empresa. 

• Ser creativo, lanzar produelos Innovadores y útiles; no quedar apático ante lo que 

hace la competencia. 

• Dar apoyo a la Inversión en tecnologla para no renunciar el futuro, ya que esto 

puede asegurar la permanencia en el mercado. 
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• Enea.minar todas ras actividades que se reahcen en función de un fin, no 

perderse en generalidades . 

• Asegurar la calidad de los productos desde el principio, Incluyendo la materia 

prima, ya que una buena compra genera una buena venta . 

• Hacer conocedor al trabajador, al obrero en particular, del para qué de su labor, 

en otras palabras, que no haga las cosas por el simple hecho de hacer1as, sino 

consciente de la Importancia de lo que realiza. 

·Saber motivar a la gente. La motivación Implica para el jefe una postura directiva 

centrada en los fines (objcllvos) más que en los medios (procedimientos), 

orientada a tos motivos (los para qué) más que a las justificaciones (los porqué); 

para provocar un comportamiento detcnninado en la gente. 

Hay que hacer hincapié en este último principio directivo, ya que es de vital 

Importancia para que la dirección pueda Infundir un ánimo de mejora constante en su gente. 

El subordinado por tanto no debe requerir de la innuencla permanente de su jefe 

para comportarse de tal o cual manera, sino debe generar una autonomia en su actuar, con 

compromiso y con el accionar hacia los objetivos empresariales, as! val!damos la premisa: la 

autoridad se ejerce y la responsabilidad se delega. 

Por otro lado, con frecuencia se afirma que no hay empresarios responsables del 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabaja~ores; consideramos que la verd1Jdera 

carencia de nuestra sociedad radica en la calidad de empresarios, más que en su cantidad. SI un 

empresario hiciera de verdad a todos participes del desarrollo de la empresa, a futuro se podrfa 

mejorar la capacidad de logro de su gente asl como su eficacia en relación a los resultados, ya que 

el mismo empleado se senliria útil y a la vez motivado para reallzar su labor. 

No enfrentamos, como se dice, una crisis de energéticos o materias primas; antes 

bien, nuestra verdadera crisis es de hombres enérgicos y con visión, que sepan encaminar el 

rumbo de su empresa, que puedan llevar a cabo un cambio de mentalidad mas acorde con la 

época que vivimos. 
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El hombre que cieffa la puerla a todos sus etTOres dejard fuera a la verdad. 

Tagore 
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RASGOS CULTURALES Y ESTILO GERENCIAL DEL EMPRESARIO 
MEXICANO. 

El ambiente de los negocios hace algunos anos no era tan turbulento como en la 

actualidad. Entre otras cosas habla menos competencia, escasos cambios tecnológicos, poca 

automatización y mercados más pequenos. Muy lejos se estaba de pensar en la gtobalizaclón, y 

no habfa mucho énfasis en la calidad de los producto's: al fin y al cabo el mercado se conformaba 

con "buenos" precios. 

En el clima organlzacional de principios de los 60's pevalecra ta medición del 

trabajo y ros sistemas de inventarios con baja rotación. La mayorla de tos ejecutlvos mexicanos se 

deboraban cualquier teoría del mundo moderno -para variar-. comenzando con la Teorra Z de 

William Ouchl (70's), a la vez que asistlan (•) a las conferencias dictadas por Agustín Reyes 

Ponce. 

El panorama de los negocios fue luego marcado por la Invasión de las empresas 

en tos mercados internacionales. Entonces los empresarios mexicanos fueron dejando a un lado 

sus técnicas de dirección para orientarse a las tácticas administrativas de los japoneses. 

Apareció entonces ta dirección por consenso, basada en la administración por 

objetivos. Se deja atrds a la Tcorfa X y Y y se sigue la Tcorla z. Esta teorfa promueve un modelo 

de dirección participativa haciendo una llamada a los valores fundamentales de lodos los 

empleados. 

De aqui se derivó una de las ltknicas del estilo japonés de dirección que más se 

difundió en el ámbito mexicano: los circulas de calidad. Estos clrculos de candad siempre se 

relacionaron con el concepto de productividad. 

• U nueva compe1encla. 
Cartos llano Cduenles 
Istmo, IPAOE 
Ju~ode1991. 



En los SO's la planeación estratégica se difundió fuertemente en México Iras la 

búsqueda de una posición compelitiva. 

Mienlras se manejaban los anteriores conceptos y se ponian en práctica los 

círculos de calidad en una gran cantidad de empresas. En el rcslo del mundo -en el Industrializado 

al menos- ya se hablaba de calidad letal, pero México so quedó muy atrás, ya que nucs1ra 

economla cerrada no lo pcnnltió, no contaban con la calidad, el tiempo de entrega, las garanlfas, 

ni el servicio. 

En los 80's se da el giro a la calidad total, a hacer las cosas bien a la primera vez. 

Cuando en México, en 1985, empezó el proceso de apertura comercial se dio Inicio a la 

transformación de las empresas nacionales. 

La apliv:ición de leerlas administrativas en México puede resumirse en el siguiente 

cuadro: 

60's: -Teoría X 
-Teorfa Y 
-Admlnlslr.ncl6n por objetivos 

701s; -Tco1ia Z 
- Prnducilvtdad 
- Círculos de cñlldl!ld 
-Justo· a Uempo 
- Reducción de Inventarlos 

80's: - Planencl6n estratégica 
- C11lldad total 

90's: - Globallzncl6n 
- Olreccl6n por servicios 
- Cullurn de la rnpldcz 
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La era de la globalización ha venido a romper con muchos slslemas de 

pensamiento administrativo, que no pueden ser 8plicados sin sacrtfiear el reto adual: la 

competencia. 

Es1a década está marcando la Importancia de los valores de las empresas y la 

tendencia moderna es buscar la adicción de los clientes. El gran reto de las empresas para tas 90's 

es medir la calidad de servicios. 

As! el nuevo lenguaje administrativo el de los empresarios mexicanos se puede 

resumir en: 

•El único capacltndo pura dcllnlr lo que es calidad es el cliente. 

•Todo en In empresn es producto. 

•La cnlldad es personnl. 

•En cada contscto con la empresa el cliente Incrementa o disminuye 
su perccpcl6n y prefercncln. 

•Todos en In empresa son parte del producto. 

•Todo miembro dentro de lo empresa llene clientes y proveedores. 

•Lo Importante es servir. 

• Cn\ldod toU~l es In ncumulnclón de experiencias snt1sfactorlns que recibe 
el cliente en su relación con In cmpresn. 

•Bo1et1n,IPADE 
1991, Vol. 61. 
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LA ETICA EMPRESARIAL. 

El hombre al nacer, reproducirse y morir, configura cierto compOrtamlento, ritos, 

slmbolos y costumbres que se aceptan y validan por la sociedad, estos rasgos característicos son 

detcnninados por las facultades que lo distinguen de otros seres vivos del planeta: lntellgcncla, 

voluntad y libertad. 

Su vida moral le permite diforenciar entre lo aceptado y lo no aceptado por la 

sociedad, entre lo bueno y lo malo de sus actos. 

As!, las cosas son valoradas de acuerdo a la relación quo guardan con los 

individuos, al grado en que los benefician o perjudican. Es por ello que el hombre es el centro de 

todas las cosas, ya que éste origina en gran medida el estado de los hechos -contaminación, 

economla, ldeo\oglas, palltica, etc.·. 

En el érnbito empresarial por encima de los aspectos técnlcos y económicos hay 

uno más: la dimensión moral. 

La empresa no debe considerarse como un organismo externo a la sociedad con la 

que está invotucrada o con la que tiene relaciones, ya que dichas relaciones deben orientarse al 

servicio de un grupo de hombres, es decir, al servicio de la :;octedad en la que opera. 

El desarrollo de la empresa no es más que la consecuencia de las acciones 

tomadas por sus miembros, sin los empresarios no podemos pensar en una organización moderna 

de la empresa, ni en realizar una constante adecuación entre las exigencias del mercado, la 

esperanza de los trabajadores y los requisitos de una correcta gesllón empresarial. 

En el mundo de los negocios el respeto a los demás es una exigencia que 

interpela a todos y cada uno de los que lo Integren, en otras palabras: "tus derechos tenTiinan 

donde empiezan los mios·. 



La ética empresarial es todo esto, es actuar con base en principios que nos 

pennitan saUsracer las necesidades de la empresa sin violar los derechos de ros trabaJadores ni los 

estatutos socir1lrnente aceptados ·no contaminar, ofrecer productos de buena calidad, no bur1arse 

del cliente, par eJemplo-. Esto es, la ética empresarial es Ja responsabilidad con que se conduce 

una empresa con el conocimiento de las consecuencias que esto pueda ocasionar en el medio en 

el que opera, es aquello que nos permite ser buenos empresarios y caminar con la cabeza erguida 

satisfechos de nuestra labor soclal y empresarial. 

La ética está fundamentada en un conjunto de valores hasta cierto punto culturales 

que permiten actuar de tal o cual manera, ya que los valores constituyen la parte medular de 

nuestra cultura, son las ·ideas vitales• que describen 10 importante para un grupo social 

determinado. 

Empresarialmente se debe actuar apegándose a ciertos valores; a continuación 

presentamos los valores que se deben culllvar para lograr el perfil del empresario integral e·>: 

Orden: Este valor es esencial para el proceso armónico de una empresa. la cual se ve expuesta 

constantemenle a cambios. 

Limpieza: Se debe trabajar en lugares que agraden a los clientes, que no vean factores que les 

incomoden y causen una mala impresión. Más aún, debemos ser limpios al desarrollar nuestros 

procesos productivos. sobre todo hoy que vivimos en un mundo tan contaminado. 

Puntualidad: Oebe cumplirse con lo programado en.tiempo para el servicio y la acción. 

Respeto: A la ley, a las personas y al medio ambienle. No nos valgamos de ridlcul/zar o vejar a 

otros para lograr beneficio. 

Responsabllldad: Asumir el compromiso contraldo, mantener el honor y la palabra dada en el 

trabajo y con la gente. 

Superación: Este valor es el que mueve al mundo, debemos buscar ser mejores cada dla. 

• CUllura de efectMd~:t 

"°""""'· Ed. Gtad, 1;Q1. 
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Confianza: En nosotros mismos, en nuestras acciones y en la gente. Tener la seguridad de que 

hacemos lo correcto. 

Honestidad: No busquemos escusas ante la gente (clientes y compafteros de trabajo). 

Justicia: No favorecer sin bases sólidas, atribuir a cada quien Jo que se merece. 

Iniciativa: Tengamos la actitud do pensar y buscar soluciones, no nos conformemos con seguir a 

los demás. 

Nacionalismo: Trabajemos para hacer de nuestro pars algo mejor y legar un futuro más 

promisorio. 

Podrlamos cilar olros valores ya que cada autor tiene su propia lista, pero creemos 

que estos son los que encuadran el comportamiento de la gente, de los empresarios, y por ende, 

de la empresa. 

Ahora bien, la ética nos permite ciertas libertades cuando hablamos do 

competencia ·ya que en la guerra y el amor ... • siempre y cuando esta competencia sea justa, o 

como dicen por ahl, compelencfa llmpla. Esto es muy relativo y la manera de verlo es muy 

diferente enlre una persona y otra, ya que hasta qué punto es limpia una acción comercial en 

contra de la competencia está Justificado precisamente por la ética, y dos personas no tienen 

necesariamente la misma moral. 

Del mismo modo en que la gente actúa dando más peso a algunos valores que a 

airas, se comportan los empresarios, esto es entendlble, pero no hay que perder de vlsta Ja 

satisfacción de lograr resultados mediante un comportamiento iimplo•, e aquí la diferencia entra 

un empresario ejemplar .un empresario Integras. y los demás. 

Para concluir mostramos a continuación el código de ética empresarial mexJcano, 

códlgo que se Inscribe en el contexto general de la responsabilidad social del empresario y se basa 

en el ejercicio de la libertad y considera a todo hombre como persona, con lndlvkfuaUdad propia y 

libro voluntad, por lo que es consciente de su responsabilidad pública, asumida con la seriedad y el 

respeto que merece el quehacer empresarial. 
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1.- Por su dignidad y valor, las personas deben ser el principio y fin de todas las 

Instituciones. 

2.- En su dignidad de hombre, el empresario ha de respetarse y ese mismo 

respeto debe consagrarlo a la sociedad. 

3.- La paz social se basa rundamentalmente en el respeto mutuo y reciproco a la 

dignidad personal del hombre. 

4.- La dignidad pcr.;onal es la medida de valoración del hombre mismo. 

5.- La dignidad personal debe ser protegida y promovida: por ello, si el ambiente o 

el sistema económico amenazan o comprometen Ja dignidad humana, 

Impidiendo que la Iniciativa personal se manifieste, se procurarán los 

clemenlos necesarios para otorgar al trabajador la dignidad que por derecho 

propio lo pertenece. 

1.- La tarea del empresario será algo más que un medio para ganarse la vida: 

debe contemplar entre sus metas Ja reallzación del bien comün. 

2.- La misión de la empresa es propiciar el desarrollo socioeconómlco de la 

sociedad y, par tu rito, debe estar a su servicio. 

3.- La reallzaclón plena de la empresa exige una reacción radical contra la 

tentación de buscar provecho personal a casta de las demás. 

4.- La empresa tiene un serio compromiso con la sociedad, que consiste en exigir 

o favorecer, según el caso, las condiciones sociales, económicas y jurfdicas 

para que el hombre pueda alcanzar su máximo desarrollo coma tal. 
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1.· La lealtad será la base de un orden económico mejor. 

2.· El empresario será leal a su gremio sin perder nunca de vista la 

responsabilidad que tiene frente al consumidor y frente a sus trabajadores. 

1.· La plálica, la discusión, y el análisis en el que altematlvamente se expresan las 

Ideas más diversas deberán entablarse en un dittlogo cordlal que raclllte el 

entendimiento entre tos hombres. 

2.- El diálogo favorece las relaciones personales a cualquier nivel. 

3.- El empresario será capaz de crear las condiciones necesarias para que se 

establezca el diálogo con otros empresarios, con sus clientes y con sus 

trabajadores. 

4.- El empresario considerará a sus trabajadores como elementos cooperadores de 

una obra común que exige, prlmordlalmente, la mutua comprensión y el 

esfuerzo continuo de todos y cada uno de los Integrantes de la empresa. 

5.- El dlálogo y la discusión se darán siempre dentro de un ambiente de respeto y 

libertad. 

1.- El trabajo deberá realizarse en un ambiente que favorezca la reallzacl6n 

personal de los trabajadores y salvaguarde su dignidad humana. 

2.· El trabalo ser<\ siempre realizado con libertad, esto es, deberé ser libremente 

aceptado y realizado responsablemente, con cierto grado de eutonomla, con 

iniciativa, con afén de servir. 
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1.· Como tarea humana y social, el trabajo es desnaturalizado cuando se le aisla 

de todo el conjunto de relaciones sociales con las que se entremezcla. 

2.- La unificación de criterios servirá de frente común ante elementos adversos. 

3.- El empresario considera que en llltlma instancia lo que eslá en juego no es el 

éxito o el fracaso de su empresa, sino ta buena marcha de toda el sector y, por 

ende, de la sociedad. 

4.- El empresario tendrá cuidado de establecer reglas del juego honestas. 

5.- Luchando contra todos los enfoques degradantes del trabajo humano, el 

empresario logrará el fortalcclmlento del sector y estará contribuyendo al 

progreso de la sociedad. 
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MIOPIA DE LA COMERCIALIZACION. 

Algunás empresas que creen gozar de un buen crecimiento, en realidad tal vez se 

encuentran en el umbral de la declinación. Otras, consideradas como experimentadas empresas 

en crecimiento, en la práctica han dejado de crecer. La razón de esto es que ha habido o puede 

haber una falla en el dcsempeno de sus directores (*). 

Esta falla consiste en definir erróneamente la actividad Industrial do la empresa, 

en orientarse hacia el producto y nv hacia la clientela, en otras palabras, en ta mlopla de la 

comercia11zaclón. 

Empresas como Cu Pont han tenido éxito no por orientarse hacia el producto y la 

Investigación, sino porque también lo han hecho hacia el cliente. 

Hay empresas en las que se defino con tanta estrechez un producto que 

précticamente se garantiza su caducidad Inmediata, o prematura, y tal vez se tenga éxito, pero no 

por mucho tiempo. Asl, al definir equivocadamente los propósitos de la empresa, se pone en 

pellgro su poivcnir. 

Hay quienes dicen que no existe algo que pueda llamarse •empresa en 

crecimiento•, que sólo son empresas ortianlzadas que funcionan para crear y aprovechar las 

oportunidades de creclmienlo en función de la salisracciOn de los clientes. 

Una de las razones por las que las empresas decaen, e lnciuso llegan a 

desaparecer, es porque creen que no hay un sustituto que compita o pueda competir con el 

producto de éstas. 

'Miopla do La COO'IQfclalLUC~. -"""' Istmo, IPAOE. 
Mayoiuniode 1992 



Cuando apareció la lémpara incandescente desplaz.6 a las lámparas de petróleo. 

La rueda hidréu\ica y el motor a vapor fueron ·heci\os a un lado• por la flexibilidad, seguridad y la 

fflcll obtención de molares eléctñcos. 

Esto nos Indica que debemos •ptanear" la obsolescencia de lo que hoy fabñcamos. 

Empresarialmente hablando, debemos estar conscientes de que casi ningún producto es eterno, es 

decir, de que no hay garantlas sobre la permanencia del producto. 

En otras palabras, lo esfuerzos realizados por algunas empresas se concentran en 

el mejoramiento de la eficacia para obtener y fabricar el produclo, y no realmente en el 

mejoramiento del producto o su comercialización. 

El volumen de producción es algo que la mayorla de las empresas d\flcilmente 

pueden resistir, se dice que las probnbi1idades en cuanto a las utilidades asumen un carácter 

espectacular. Asi. todo esfuerzo se concentra en la producción, como resultado de ello, se 

descuida la comercialización. 

La producción en masa generalmente hace hincapié en las ventas, no en la 

comerciallz.ación. La comercialización, siendo un proceso mc'ls refinado y complejo, se Ignora. 

La diferencia entre la comerclalizoclón y venta es más que mera cuestión de 

semtmlica: la venta se concentra en lns necesidades de\ vendedor; la comercialización, en las del 

comprador. La venta busca satisfacer la necesidad del vendedor de convertir un producto en 

dinero efectivo: la comercialización so basa en la idea do satisfacer las necesidades del cliente por 

medio no sólo de un producto, sino de todos aquellos aspectos relacionados con la creación, 

entrega y consumo. 

Una empresa verdaderamente orientada hacia la comercialización trata de crear 

bienes y servicios de valor satisfactorio que los consumidores deseen comprar. 

No obstante, parece ser que los fabricantes ni escuchan al consumidor, ni ajustan 

su producto a las preferencias y necesidades de éste. Asl hay organizaciones que consideran que 

son una entidad que fabrica cosas pare vender, y no que son una empresa que sallsfaco las 

necesidades de sus clientes. 
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Es de vital Importancia que los hombres de negocios enUendan el criterio de que 

una empresa constituye un proceso para satisfacer al cliente y no un proceso do producir por 

producir; que una empresa comienza con el cliente y sus necesidades, y no con una patente, con 

materia prima o con la habllidnd para producir y vender. 
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La historia humana es cada vez más una carrera entre ta educación y la catástrofe. 

H.G. We\\s 



EL EMPRENDEDOR: MITOS Y RESISTENCIAS DE LOS 
MERCADOS MUNDIALES 

V.1 Dependencia económica. 
V.2 Dependencia tecnológica. 
V.3 Dependencia cultural-empresarial. 



DEPENDENCIA ECONOMICA. 

México ha aumentado su presencia Internacional mediante las campanas de 

"relaciones Internacionales de las últimas administraciones". como pafs se ha convertido en un 

centro de atención para la inversión de capitales extranjeros debido a la situación política, 

económica y gcogránca; México no ha dejado de ser, sobre todo, el más inmediato vecino 

subdesarrollado de Estados Unidos, cuyos presidentes siempre han demostrado "senllmientos de 

amlslad" para con nosotros. 

En comparación con otros paises subdesarrollados on México es mayor la 

evolución do la economla, el comercio e;c.terior y los "lazos de amistad" con muchas otras 

naciones, pero lo cierto es que esta suprcmacia tiene su fundamento en la dependencia 

económica -que aunada a nuestro desenvolvimiento económico nos marca con el sello del 

subdesarrollo, término que no es peyorativo sino descriptivo, ya que un pals 

subdesarrollado estt. subalimentado, subalrabetizado, subvaluado, subgobernado, 

subadmlnlstrado, etc-. 

En los úllimos tiempos han crecido nolablementc las Inversiones extranjeras 

oriainadas princJpalmente por Estados Unidos, aumentando con ello la subordinación tecnológlca 

bajo un ambiente de relación económica dependiente. Se puede decir que casi no existe una 

companra norteamericana, principalmente, importante que no esté representada en México, 

enlistarfas consumiría el espacio la! vez de este trabajo. 

Existen gran cantidad de Indicios de que contamos con un alto nivel de 

dependencia económica -tal vez lodos ellos puedan resumirse en uno sólo, deuda externa- entre 

los que podemos mencionar el incremento de empresas extranjeras, el comercio Interior y exterior, 

la mayor dependencia tecnológica, y las recientes negociaciones en tomo el Tratado de Ubre 

Comercio (renegocleción de la deuda ante el Fondo Monetario Jntemaclonal con la Intercepción de 

Estados Unidos, el mismo TLC, e Incluso la temática eco!Ogica que lo acompana). 



No es extral\o encontrar arttculos en los diarios en donde se nos diga, por ejempio, 

que el entorno externo deflnlrá el sentido de la polillca económica de nuestro pals y que de no 

reactivarse pronto el crecimiento de la economla nacional, en el mediano y largo plazo podrén 

presentarse serios problemas para la captación de Inversiones extranjeras (9). 

La evolución de las Inversiones extranjeras en México constituye la evidencia más 

clara de este proceso do dependencia (Figura V.1a) 

Como sea la economla mexicana no ha dejado de crecer, a veces no muy 

notoriamente; una medida de este crecimiento es el Producto Macional Bruto (PNB), que e-Tecla 

dos puntos de 1968 e 1969, y se ha mantenido casi estático de 1990 a 1992. 

La inflación, por ejemplo, ha tenido un comportamiento que podriamos calificar 

muy variante (Figura V.1b) por la "tendencia· que presenta. 

México no ha perdido su f\sonomla ·SI as( puede llamarse. de pals 

económicamente atrasado y dependiente. 

Y es que en México todavla encontramos rasgos de subdesarrollo, expresivos de 

la dependencia económica con que contamos: 

1.· Control monopoHstlco del mercado. 

2.- Pequeno comercio exterior. 

3.- Dependencia tecnológica. 

4.- Falta de Infraestructura. 

5.- Indice bajo del PNB. 

e.- Defectuosa distribución poblacional. 

7 •• Sobreexplotaclón de recursos naturales. 

8.- Indices de natalidad y morta11dad. 

9.- Educación y salud. 

10.- AnomaUas en las sistemas electorales. 

11.- Valor de la hora-hombre trabajada. 

º El Hentkbd9 MOx:o. 
12 ck dicletntn ÓI 1 w;l. 
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UBICACION SECTORAL DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE ESTADOS 
LINDOS ENCANADA Y MEXICO. 1981 Y 1990,(Millones de dólares). ---···--·················-·············· iooi·-· ·····-····· ··· ··- ·····-·· ··1·é00·--······- ···-·· 

SECTOR Canadá Máxk:o Canadá México 
··---·-··········- --·-···-------------· 

Todos k:B -*>ras 411157 llll62 68431 saeo 
Milllña 3300 17 NJD reg 
'lf.doltalal 7.16 1.11 ~~ Palrólao 10705 189 80 
... dllllalal 22.85 2.71 0.85 

~ 19658 5140 1633231 7314 
41.56 73.83 48.56 1a14 

PraduclDS aimerü:ios 1928 436 2292 1267 

~ 4.11 6.26 3.35 13.54 
3721 1130 6420 1596 

~labric:ados 7.92 16.23 9.38 17.05 
1632 564 2S1l9 336 

'llodoltalal 3.48 ato 4.35 3.59 

~= 
2166 417 2707 310 
4.61 5.99 3.96 3.31 

& 1443 503 2195 562 
3.07 7Z2. 321 6.00 

'l(,n:i= .me 846 7945 1749 
7.92 12.15 11.61 18.69 

OlraB 5051 1242 8S93 1.&19 
%deltalal 10.76 17.84 12.70 19.75 
Comercio 4146 878 4131 503 
%doltolal 8.83 12.61 6.04 31 
Banca 380 o 1057 0.33 
%doltalal 0.81 o 1.54 3.14 

~'f..1c1a1 6441 1.76 12025 
13.72 2.53 17.57 3.35 

~lclal 2266 o 5746 9.62 
4.83 o a40 10.28 

•""""'9a'. 
22dlcldctiroda 192 

a:~~J::~~t&ledGJaiwlnlón 
nftnalm~~-~.agnol 

y~-.tWno 
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EVOLUCION DE LA INFLACION 
1983-1992 

'11. de Inflación 
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En el slgulenle cuadro (Flgurn V.1c) resumimos el grado de Inversión alcanzado 

en México por Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón y Canadá. Como puede verse, 

prevalece la lnvcr.>ión de nuestro vecino del norte, país que suele considerar.>e como modelo Ideal 

del sistema de libro empresa. 

En la tabla comparaliva de México con Estados Unidos (Figura V.1d) podemos 

apreciar la distancia que nos separa de la condición del pafs desarrollado. 

En los paises subdesarrollados -en el llamado "Tercer Mundo·- se enliende que el 

desarrollo económico consiste rundamenlalmcnle en las transformación de las sociedades 

agrlcolas, mineras y artesanales, rutinarias y atrasadas, en sociedades Industriales en las que la 

productividad del trabajo aumenta de manera considerable; esto, claro, no prelende ser una 

definición de desarrollo. 

En el ámbito de la polltica económica para un crecimienlo económico saludable y 

soslenldo, la política comercial ocupa sin lugar a dudas un silla preponderante. En el caso de 

nosotros podemos Identificar un patrón bien definido a este respecto que ha tenido claro efecto a la 

estructura de la producción, la balanza comercial y la dependencia con que contamos. Los erectos 

de esta política a largo plazo fueron una mayor dependencia Internacional, una mayor 

vulnerabilidad de nuestra industria y economía, y una reducida capacidad de exportación. 

En 1992 la economfa mexicana entró en una rase de •consolidación• de los 

cambios planteados en 1967, cuyo objetivo nnal es una nueva etapa de crecimiento sostenido. 

Asl, la mayor participación de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el medio 

Internacional ocas!onó una creciente participación de la Inversión extranjera. 

En fin, los números hablan por si solos y lo cierto es que el •milagro mexicano• 

vive do prestado. 
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INVERSION ~ERA EN MEXICO POR PARTE DE LA CE Y JAPON 
(millones de dólares) 

1981 
1982 
19113 
1984 
1995 
1986 
'9117 
1988 
1989 
1990 

(llD=ND~ 

COMUNllWl ECONOMICA 

Máxico 
NO 
NO 
NO 

2,032 
2,461 
3,203 
3,878 
4,038 
4,642 

NO 

JAPON 

México 
NO 
NO 
NO 
816 
895 

1,038 
1,170 
1,319 
1,356 

NO 

Ddl~dl19i1Z 
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INVEASION DE CANNJA Y ESTADOS UNIDOS EN MEXICO, 1981-1990 
(millones de dólares) 

·-· 9dmddmla.da 1&. 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1997 
1988 
1989 
1990 

ESTADOS UNIDOS 

Méxi:o 
6,962 
5,019 
4,381 
4,568 
5,087 
4,623 
4,913 
5,712 
7;ll'JJ 
9,360 

CANADA 

Méxi:o 
187 
195 
2frl 
255 
198 
195 
179 
172 
168 
NO 

111µaV.1d 



Y si todavla alguien duda de que seamos dependientes -a>sa que no crecmos
basta revisar un poco los actos de nuestros presidentes; en un articulo n fue publicado que 

México pedirá al gobierno de Clinton un fondo de apoyo económico especial para facilitar el 

acceso al TLC, ya que .dijo Sallnas de Gortarl. es la primera vez que va a darse un acuerdo entre 

economías tan diferentes, sin que existan recursos financieros para respaldar la economla menos 

desarrollada. 

• El tt..kio de Múleo. 
12dedic:iernbr9de1992. 
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DEPENDENCIA TECNOLOGICA. 

Un elemento que ha sida reiteradamente mencionado, tratado y analizado en los 

planteamientos de la problemática actual de México, asl como en las estrategias de desarrollo, es 

el referente a la tecnologla, esto debido a que en los últimos ar.os nuestro pals se ha visto Inmerso 

en uno situación de total despreocupación por este rubro. Esta despreocupación no ha sida por 

falta de interés o voluntad, si no más bien por la ignorancia de parte de los sectores productivos de 

la Importancia de contar con avances tecnológicos, ya que éstos son el motor que acciona el 

desarrollo económico de un pars, permitiendo no sólo la satisfacción de las necesidades lnlemas, 

sino también una producción excedente, lo que ayudará a un equilibrio financiero; además de que 

los avances pueden transferirse, obteniendo con ello beneficios como proveedores de tecnologfa. 

"Nos enfrentamos a la oran necesidad de reiniciar un crecimlenlo económico, 

buscando aprovechar el mflximo de nueslros recursos y capacidades. Cebemos hacer tos cambios 

que se requieran para adecuar nueslras estructuras de tal manera que se puedan atender las 

necesidades básicas de la población·(/. 

Es imperativo que el cambio de actitud se de en todos los niveles intelectuales, 

comerciales, empresariales e industriales, esto es, el pals deberé invertir en la creación de 

tecnologta pues de otra fonna no podremos hacer frente a un acuerdo de libre comercio (TLC) sin 

riesgo a convertimos en simples maquiladores de nuestros vecinos del norte. 

La industria mexicana enfrenta un cambio rotundo en su accionar y tiene que estar 

espectante y lista para hacer frente a la vanguardia de ta tccnologfa, parn as( poderse ubicar en un 

contexto mundial competitivo y dinámico en el que sólo sobrevivirá el mé.s preparado o el que se 

ha Instrumentado de manera mAs eficiente ante estos cambios . 

• l11 lecnol0gl.1: lmpetatNo dol cambio 
Gu:l!ermo Fem.lndez de la Gal2a 
IPADE.1900 



En el caso de~ patses en vtas de desarrollo -México, Venezuela, Brasil, etc.·, 

estos generalmente adquieren del exterior la tccnologta que se necesita para Impulsar el 

desarrollo, prfncipalmente esta dependencia se da en los siguientes puntos: en cuanto a Insumos, 

conocimientos técnicos, maquinaria, refacciones, partes o componentes especificas, equipo 

adicional e Jnciuso derecho de uso. 

México, a pesar de contar con la existencia de algunos avances tecnológicos. so 

ha carader1zado principalmente por ser un pats demandante de tecnologta -slnlométlco siempre 

de un pals subdesarrollado-. Más aún, exportamos productos que luego adquirimos yo 

transformados: exportamos malz y consumimos com nakes o Pop com; exportamos petróleo y 

consumimos Sha// o Movil oit, cxpurtamos frutas y verduras y adquirimos Jugos y bebidas como 

Gatored, Enerptex; exportamos algodón y vestimos marcas como Lavrs. Fruit, Express, Cafvin 

Kleln, etc.: y asf con muchos olros productos. 

La Innovación tecnológica ha sido una polillca Internacional adoptada por algunas 

empresas que en su constante lucha por ganar mercado y crecer han dirigido todos sus esfuerzos 

a este respecto, para asl poder competir mundlalmento a través de un proceso continuo de 

Innovación y control de ésta. 

"Estamos viviendo una revolución industrial que se ha venido configurando anos 

atrás y que se debe principalmente a la capacidad que han desarrollado las empresas para 

estimular e Integrar tecnológicamente nuevos avances clentlncos• ('"). 

Aun cuando esto pareciera lema de ficción ciontlfica, lo cierta es qua nuestro 

rezago en avances tecnológicos puede ser mortal. Hoy es necesario enfrentar el reto de la 

modomlznción Inmediata, antes de ser arrojados a le orille en los mercados Internacionales por 

falta de competitividad. Asl, la Industria mexicana requiere da una capacidad creciente para 

desarrollar avances -y adquirir algunos.. e Integrarlos a sus sistemas de producción, ya qua durante 

cuatro décadas los avances tecnológicos han sido •originados• por tas empresas transnaclonales 

para su mismo uso, lo cual a fin de cuentas no es tecnologla mexicana . 

• La ltcndogla: ~tlvo de4 cambio. 
Guillermo Femández de la Gaml. 
IPADE, 1goo. 
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Para ilustrar este fenómeno presentamos a continuación nJgunos resuttados 

obtenidos recientemente sobre Industrias Importantes en México, que en su preocupacf6n por estar 

al frente de los avances tecnológicos han centrado su Interés a ta investigación tecnológica como 

único camino al futuro éxito comercial. 

En la Industria de procesamiento de alimentos ha habido avances en to qua so 

refiere a apariencia y diferenciación de productos, asl como en et servicio prestado a sus clientes, 

debido a que hay un flujo répldo de Innovaciones en produd.os, envases y tecnologfas de 

exportación y de administración. 

En la industria muublera la tendencia es reducir costos, mejorar precisión en 

ensambles y lograr mayor resistencia en el diseno, esf como en apariencia. 

En el caso de la Industria de la fundición se ha rcquerklo de uno oxJgenda en 

cuanto a calidad, puntualidad do entrega y opllmlzeclón de recursos y enorgla, asl como 

nexlbilldad de producción y reducción de contaminación. A esto se deben algunas Innovaciones en 

lo que se renere a eutometlzaclón, control computarizado de sistemas de alimentación y empleo 

de mejores méquines pulidoras y llmpladorns para el acabado. También se esté haciendo una 

mejore en el émbilo de la lngenlerle Industrial en áreas como aseguramiento de calidad, sistemas 

de costos, planeaclón y control de la producción, entrenamiento y octuolizeción de personal en 

todos los niveles de la empresa (directivo, ejecutivo y operativo). 

Con base en to anterior podemos annnar sin temor a equivocamos que los 

avances tecnológicos constituyen el pñnclpel motor de los cambios que mejoran la poslcl6n 

competitiva de les empresas, es por eso que el planteamiento y desamJllo de estrategias 

tecnológlcns en cada Institución es benéfico, porque crea venta}as a le empresa para consolidarse 

y ampliar mercados. 

Este hecho verdaderamente revelador jusUflca en buena medkfa el éxito de vartas 

naciones Industrializadas como Japón, que adquirió JnteHgentemonte tealologfa de Estados 

Unidos y haciendo un esfuerzo consciente por aprender1a, la adoptó y la constituyó propia. Para 

lograr esto tuvo primero que entender los cambios que se estaban dando en la t&a\Ologla para 

posteriormente adecuarlas y aprovecharles el méxlmo. 
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El reto de fomentar y extender a nuestras empresas una cuttura en la que se 
valore la Importancia de entender y adoptar estrategias tccnolOgicas es un camino que el pals 

debe tomar sl quiere sobresalir e nivel lntemaclona\. Además de bus.car nuevas tecnologlas éstas 

deberán ser tecnologtas limpias ya que las condiciones ambientales asl lo demandan. 

Nuevamente obseNamos que la única alternativa de quo nuestra Industria 

compita en los mercados internacionales es orrecer productos con calidad a bajos precios. 

Estamos en una época en que las empresas y los paises pueden lograr mejoras y 

avances Importantes, pueden encontrar grandes oportunidades de superación; pero para ello 

requieren de una preparación adecuada y de motivación, asf como discipl\na y visión para lograr el 

éxito, lo bueno ya no es logrado solamente con la experiencia con que se cuenta, lo bueno 

ahora es logrado con la capa.citación, la Innovación y la rapidez que so requiere. 

Finalmente, el gran reto que México debo lograr, es que nuestras empresas 

desarrollen una capacidad de Innovación; para esto debemos mejorar nuestros avances 

tecnológicos. El reto no solamente es paro los Industriales mexicanos, lo os también para los 

proreslonales, técnicos, maestros, sindicatos, goblemo, empleados y para toda la sociedad. No 

podemos seguir siendo dependientes tecnológicamente de otros paises con mayor 

tecnologfa, tenemos que romper esa frontera herméllca que tanto dni\o no ha hecho para 

poder ser mti.s competitivos dla con dia y no quedar al borde de los avances, desde luego 

con el esfuerzo real -no demagógico~ de todos los sectores del pals: gobierno, 

universidadP.s, estudiantes, empresarios, trabajadores, sindicatos, financieros, bancos, etc., 

de otra manera no se podrá avanzar y seguiremos Inmersos en el subdesarrollo. 
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DEPENDENCIA CULTURAL-EMPRESARIAL. 

Desde sus Inicios las empresas mexicanas se han caracterizado por usar 

técnicas, máquinas y model\Js de administración surgidos en el extranjero. 

México es un pa[s que, como todo pats subdesarrollado, Importa métodos 

provenientes de la práctica previa en el extranjero -paises generalmente desarrollados--. Basta con 

hechar un vistazo a los libros qt:e se emplean en las escuelas para preparar a los futuros 

ejecutivos y nos daremos cuenla de que hay un gran predominio de obras de autores extranjeros, 

sin contar que en ocasiones el libro so encuenlra en el Idioma natal del autor; aun cuando el 

nombre del autor nos resulle natlvamente famillar, lo cierto es que el contenido es un compendio 

de libros con que éste se preparó; para comprobar este hecho ún!CDmente tendrlamos que revisar 

sus notas y blbUograna a que hace mención. 

Esto se debe a que en México no ha existido algún esfuerzo exitoso en 

investigación y desarrollo que atai'le a estas éreas, por ejemplo do las universidades del pals, sólo 

una investiga formalmente: la UNAM. 

Mé.s aun, después de habemos preparado -escolarmente hablando- con técnicas 

ajenas. los cursos que se ofrecen a los empresarios para su actualización generalmente son 

presentados por algún ponente extranjero, o auspiciados por organismos dirigidos por gente de 

otro pals. Los libros de la actualidad mundial que encontramos en las librerías en la mayorfa de los 

casas no fueron escritos por alguien que viviera nuestra situación, no fueron pensados para 

nuestras necesidades. 

Por si esto no fuera poco, las fuGntes de información que se hacen llegar a los 

empresarios generalmente son preparadas por culturas ajenas a la nuestra (Fortuno, The News, 

PC magazine, y otras publicaciones), lo cual resalla nuestra incapacidad para manejar 

adecuadamente la información. 



Somos tan dependientes de las culturas extranjeras que et sotrware que usamos 

está en Inglés, y el que está en espanol esté mal traducido, ya que no somos ni siquiera capaces 

de desarrrollar nuestros propios sistemas. 

Nuestra dependencia cultural ha llegado a tales grados que no basta pensar que 

las mejores escuelas de negocios están en el extranjero, hoy, ya nos las construyen aqul, en 

nuestro propio territorio. 

No estamos en contra de usar Innovaciones ajenas, pero si estamos inconronnes 

con el conronnlsmo y la postura cómoda de esperar a que otros desarrollen paro después apllcar1a 

nosotros, creemos que debe existir, si no un balance entre lo creado y desarrollado en México y el 

uso de lo extranjero, si un mayor desarrollo de técnicas propias. No tenemos elección. 
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Si tengo hambre y me regalas un pez mal'fana volveré a tener hambre, 

si me ensenas a pescar, ya no pasare hambre jamds. 

Proverbio chino 
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IMPORTANCIA DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

Es dificil decir cuando se Inició la lnaenlerla Industrial, Igualmente dlricil es 

plantear la Importancia de ésta, ya que puede caerse en la omnisciencia y mostrar el perfil de un 

Ingeniero Industrial como el de un "todológo·. 

Desde los tiempos de los primeros humanos ya exlsllan problemas de producción, 

en la fabricación de armas de caza por ejemplo. Durante slglas las preguntas básicas de qué, 

cómo, dónde y cuándo del anállsls de la producción han motivado los avances de la humanidad, 

as!, fue la necesidad quien hizo a los primeros ingenieros. 

La primera dlscipllna de lngenlerfa, la lngenlerla militar {*). se desarrolló para 

ayudar a satisfacer una necesidad básica de supervivencia. Cada periodo de la historia ha tenido 

distintos climas soclales y económicos, presiones que han Influido grandemente tanto en el sentido 

como en el progreso de la ciencia y de la ingenlerla. 

A menudo suelen conrundirse ciencia e lngenlerla, es por eso que nosotros, para 

definir lo que es la Ingeniería Industrial, partimos de la definición de ingeniería y su distinción con 

la ciencia. 

Para poder definir Ingeniería creemos apropiado Introducir el término •1ngen10•, 

raiz. precisamente, del concepto lngenierla. 

Ingeniar es Imaginar, Inventar o buscar la manera de conseguir lo que se quiere. 

Asf pues, por ingenio se entiende a la racultad del hombre para Imaginar o Inventar con pronlllud y 

racllldad, es decir, es ta hnbilidad para inventar o resolver dificultades. ¿Qué es pues la 

lngenlerla? 

• lntrQdl.JiCCiOn• la lngenlcfla tnduWlal y c.encia de la Administración. 
PhllipE.HickS. 
Ed <;ECSA. 1990 
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La lngenlerfa --como dicen los diccionarios- es el conjunto de conocfmlentos y 

técnicas que pennlten aplicar el saber cientlfico a la uüllzación de la materia y de las fuentes de 

energla mediante Invenciones o creaciones útiles para el hombre. 

Ahora bien, la ciencia es el conocimiento cierto do las cosas por sus pcincip¡os y 

causas. 

En base a esto. la lngenlerla es una rama de la ciencia aplicada que avanza a tono 

con el progreso de ésta, o sea, que no son lo mismo. 

La ingeniería no siempre ha sido vista con la Importancia que llene; su valor para 

el desarrollo de un pals no se ha (;()OS!derado y en ocasiones no se le reconocen sus logros; por 

ejemplo, en una encuesta realizada un Estados Unidos (1 se preguntó a la gente ¿cómo lograron 

llegar a la luna los astronautas estadounidenses? y la gran mayorfa respondió que gracias a los 

cientiflcos, sin embargo un examen cuidadoso de la nómina del personal del programa mostró un 

predominio conslderable de Ingenieros sobre cientificos, y lo quo sucede es que la gente na 

distingue bien entre ciencia e ingenierla. lnclusa tecnolagla, creen que son la misma. 

A un Ingeniero se le relaciona siempre con la tecnolagla, con máquinas, con 

aparatos eléctricos y electrón leos, con automóviles, con .Instalaciones eléctricas e hidráulicas, con 

computadoras, con la ficción, y ciertamente esta relación estA jusliflcada, ya que son los Ingenieros 

quienes hacen más cómoda la vidtJ do las seres humanos, no son los arquitectos, los médicos, o 

los licenciadas, ellas usan lo creado por los ingenieros, basta mirar a nuestro alrededor y damos 

cuenta que los bienes y servicios de que disfrutamos son el resultado de la actividad Industrial en 

donde el papel principal lo desempel\a la lngenlerla, en otras palabras, todo lo qua no hizo Dios 

lo ha hecho un Ingeniero. 

Existe una estadlstlca que relaciona el número de Ingenieros por número de 

habitantes en un pals, y o su vez con el grado de desarrollo del mismo; para ejempUflcar &o 

anterior diremos que en Méxlco existen 6 Ingenieros por cada 1,000 habitantes, mientras que en 

Franela hay 18 veces mAs, y en Japón 12 veces; es obvio el abismo que existe entre estos paises 

y el nuestro en lo que se refiere a desarrollo. 

' lntroducdón 11 lll lngenMttia lnduattíal y CIMcia de la Adn'lrbtrllcidn 
PhlllpE.Hlcka. 
Ed. CECSA, 1990. 
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La historia de la ingen\erfa está repleta de ejemplos de como sin esfuerzo no se 

consigue nada velloso, y de cómo ésta ha ravorecido el desarrollo de las sociedades: no es 

nuestra intención dedicar este tema a la enumeración de dichos desarrollos, nuesto enfoque es 

hacia la lngenierfa Industrial, por lo que a continuación presentamos un breve resumen de su 

historia a través de sus prfncipales fundadores -los que varlan en número de un autor a otro- y sus 

respectivas contribuciones. 

A Frcderick W. Tay\or (1856-1915) se te considera generalmente como el padre 

del estudio de tiempos en Estados Unidos de Norteamélica, aunque en realidad ya se efectuaban 

estos estudios en Europa algunos ai'los antes que Taylor. En 1780, un francés, Perronet, llevó a 

cabo amp\l~s estudios de tiempos acerca de la fabricación de alfileres comunes no. O hasta llegar 

al est<'i.ndar de 494 piezas por hora; 70 anos mfls tarde el economista Inglés Chartes Babbage hizo 

estudios de tiempos en relación a los alfileres no. 11, y como resultado determinó que una libra de 

almeres (5,546 piezas) debla fabricarse en 7.669 horas. 

Taytor empezó su trabojo sobre el estudio de tiempos en 1687 cuando trabajaba 

en la Midvale Steel Company de Filadelfia. Después de 12 ai'los desarrolló un sistema basado en 

el concepto de "tarea". En él, Taylor proponia que la administración de una empresa debla 

encargarse de planear el trabajo de cada empleado por lo menos con un dla de anticipación, y que 

C<Jda hombre debía tener un tiempo esté.ndar fijado después que se hubieran realizado los estudios 

de ticm~s ncces.alios por expertos. Este tiempo tenla que estar basado en las pos\bltldadcs de 

lmbajo de un operario allamente calincado, quien después de haber recibido Instrucción era capaz 

de cjcutar el trabajo con regularidad. En el proceso de fijación de tiempos Taylor realizaba la 

división de la asignación del trabajo en pequerias porciones llamadas "elementos", los cuales se 

median Individualmente y el conjunto de sus valores se empleaba para determinar el tiempo total 

asignado a la tarea. 

En junio de 1895 Taylor presentó sus hallazgos y recomendaciones ante una 

asamblea de la American Society of Mechanlcal Engineer.¡ (ASME) efectuada en Detrott. Su 

trabajo fue acogido sin estus\asmo porque muchos de los Ingenieros presentes interpretaron sus 

resultados como un nuevo sistema de trabajo a destajo, y no como una técnica para analizar el 

trabajo y mejorar los métodos. 

Posteriormente, en junio de 1903, en la reunión de la ASME efectuada en 

Saratoga, Taylor presenl6 su famoso articulo "Shop management•, en el cual cxpusó los 

fundamentos de ta Administración Clentlflca, a saber. 
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1.-EI esludlo de métodos. 

2.- El estudio de tiempos. 

3.- La estandarlzaciOn de herramientas e Implementos usados en Is fábrica, asl 

como '8s acciones o movimientos de k>s obreros para cada clase de trabajo. 

4.· La conveniencia de contar con un grupo o departamento de planoación. 

5.- El •prtnclpio de la excepcion• en la Administración lndusf.rlal. 

6.- El uso de reglas de cálculo e Instrumentos similares para ahOrror tiempo. 

7 .-Tarjetas de Instrucciones para el trabajador. 

B.· Métodos de detcrmlnaciOn do costos. 

9.- Selección de empleados por tareas. 

10.-Slstemas ncml·lécnlcos para claslcar los productos fabricados, asl como los 

útiles o tos implementos usados en la fabricación. 

11.- lncenllvos si se terminaba el trabajo a tiempo. 

12.· Un sistema de rula!> o trayectorias. 

Car1 G. Barth, un colaborador de Frcderick Taylor, Ideó una regla de cálculo para 

la producción mediante la cual so podla determinar la combinación más eficiente de velocidades y 

alimentaciones en el corto de metales de diversas durezas, cons1derando profundidad da corte, 

tamano y vida do la herramienta. 

Otro trabajo notable de Barth fue la determlnacl6n de márgenes do tlempo. 

Investigó el nümero do R·lb de trabajo que un hombre podta efectuar en un die. Después encontró 

una regla que establecla que para una determinada fuerza de empuje o tiro sobre los brazos de un 

hombre es posible que éste soporte esa carga durante un cierto porcentaje del dta. 

Han1ngton Emerson aplicó el método cientlflco el trabajo en el ferrocarril de Santa 

Fe y escñbl6 un libro tltutado -rwetvo principies of efflciency", con el cual trató do dar a conocer a 

la dirección de la empresa los procedimientos para lograr una operación eficiente. 

Emerson fue quien acul'IO el término •1ngenleóa de eflciencia•. Su ideal era la 

eflclencla dondequiera y en todas les coses. En 1911, cuando Emerson amplió sus conceptos e 

Ideas en su libro. esta obra fue qulzé. ta gula més extensa hada una buena administración. 

En 1917, Henry Laurence Gantt ideó algunas representaciones gráficas sencillas 

que permitlan medir la ac\Uadón en el trabajo y mo5traban a la vez ctaramonto loa programas 
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proyectados. Este Instrumento de control de la producción fue adoptado con entusiasmo por la 

Industria de la construcción naval en la época de la Primera Guerra Mundial; tal medio hizo posible 

por primera vez comparar el trabajo real con el plan original, y ajustar los programas diarios según 

la capacidad, el programa inicial y los requisitos de los dientes. 

También es conocido Gantt por su invención del sistema de tareas y 

bonllicaclones o primas. Lo desarrolló en 1901, después de haber laborado 6 anos como el 

principal ayudanle de Taylor en las Mldvale and Bethlehem Steel Companles. Gantt puso de 

manifiesto que la administración clcntrfica podía y debía ser algo más que un inhumano 

apresuramiento al trabajo personal. 

Frank Glbreth (ingeniero) y su esposa Ullian Moller Gllbrcth (slcólogn) lograron 

abrir caminos notorios en el análisis del comportamiento laboral. 

Oe especial inlerós para Frank Gitbreth fue el análisJs de los movimientos 

fundamentales de la actividad humana. Clasificó los movimientos básicos según lo que denominó 

•therbligs•, palabra que casi es su apellfdo en forma inversa, tales como: búsqueda, encuentro, 

transporte vacto, preposición, agarre, etc. Para analizar los movimientos con més delallo, empleó 

cámaras cinematográficas en una lécnlca que llamó •estudio de mlcromovlmlentos•. 

Taylor influyó mucho en Gllbrelh, pero mientas que Taylor apllcó sus métodos casi 

exclusivamente al taller Industrial, Gilbreth generalizó esas técnicas aplicándolas a campos 

diversos como la construcción, ingeniarla do canales, educación, medicina y disctplinas militares •. 

Su ospoSa agregó la dimensión del factor humano a su trabajo, lo que con el tiempo llevó a la 

leorfa de la organización y anállsis de la práctica de la administración. 

Por muchas de las apllcaclones antes mencionadas a los Ingenieros Industriales 

so les consideraba como •¡ngenieros a contra relor. De qué manero se define actualmente a la 

lngenierla Industrial. 

Ingeniero Industrial. El Ululo impresiona. se dice íécilmentc. !Claro que es un 

Ingeniero!, pero, de qué tipo. 

Industrial sugiere movimiento, máquinas, transformación, tecnologfe, grandes 

empresas y numerosos trabajadores. 
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Un Ingeniero Industrial, como su nombre lo dice, es un Ingenien>. EslUdla los 

mismas asignaturas de ciencias, mat"""Ucas e lngenleóa que otros estudiantes de lngenlerla. 

Ademils, estudia las materias de su propia dlsclpilna, cuestionas de administración, llnanz.as, 

algunos conocimientos en la ciencia de la computación, lnvesllgaclón de operaciones. ingenlerfa 

de sistemas e ingenieria humana. 

El quef\acet de un Ingeniero Industrial contemporáneo es tan diverso que las 

definiciones do Ingeniería Industrial que so encuentran en los libros dan cada una diferentes 

visiones sobre las adlvklades de los Ingenieros Industriales, es por ello que escogimos la 

definición del American Instituto of Industrial Englncers (AllE): 

La lngenlerla Industrial se refiere al diseno, mejora e Instalación da slstemas 

Integrados de personas, materiales y equipo; y toma conocimientos especializados y habilidades 

de las ciencias matométlcas, fisicas y sociales, junto con los principios y métodos del anállsls y 

disel\o de lngenlcria, para especificar, predecir y evaluar los resultados e obtener de estos 

sistemas. 

En otras palabras, la lngenlcrta Industrial Integra y transfonna la energfa dG los 

sistemas de actividad humana conformada ésta por recursos humanos, materiales, económicos, 

energéticos y de Información; buscando la Integración y la optlmación de estos recursos para 

Incrementar la productividad con calidad y generar un bienestar compartido que nos de una mayor 

competitividad y un mejor nivel de vida. 

La tecnologla contemporánea de la lngenlcrfa Industrial es lo bastante general en 

su aplicación para enanzar la producción en éreas tan diversas como manufactura, banca. 

hospitales, sistemas de defensa, distribución, menudeo, construcción de barcos, COllStlucdón civil, 

Industria qutmlca, etc. 

El campo de trabajo para el Ingeniero Industrial es toda Industria manufacturera o 

empresa de seNlcios que est6 interesada en incrementar su productlvk1ad, rentabUklad, calklad, 

Innovación tecnológica y el desarrollo humano de sus Integrantes, con el fin de mejorar su 

competitividad, la saUsfacciOn da sus dientes, las utilidades de sus accionistas, asl como elovar el 

nivel de vida de sus colaboradores. 

El mercado de trabajo de la lngenlerla Industrial abarca dos áreas fundamentales 

que son: 
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1.· El diseno, operación, dirección y mantenimiento de sistemas productivos en 

Industrias de manufad.ura, 

2 ... El dlsefto, planeadón y dirección de sistemas admlnlstrallvos de actividad 

humana en la operación de empresas de servicios. 

Con esto, el Ingeniero Industrial pued1J desarrollarso en los siguientes campos: 

·En la dirección de las empresas • 

.. En la estructura humana de las empresas. 

- En la estructura nnanclera de las empresas. 

- En la estructura de mercado de las empresas . 

• En la estructura de diseno e innovación. 

- En la Incorporación de valor agregado a los productos. 

·En la obtención de productos . 

• En la planeaclón y el control de la producción. 

Todas estas áreas de acción de la lngenlerta Industrial pueden agruparse por 

sectores (Figura Vl.1a), y dentro de cada uno de estos sectores hay organismos especlncos en 

donde el Ingeniero Industrial tiene oportunidad de mostrar sus habilidades, pero, definitivamente, 

el sedor que más demanda de estos prorestonales tiene es el Industrial. 

Del mismo modo, dependiendo del rol organizaclonal en que se ubique, el 

Ingeniero Industrial desempena distintas actividades (Figura Vl.1b). 

Asl, con datos del Dr. David Konzevik Wa11esa, en el mundo se consJdera como 

los dos •gurus• de la dirección de empresas o Peter Orucker (82 anos) y a Oeming (91 anos); 

ambos Ingenieros Industriales. 

Actualmente. existen cuatro tendencias modernas de lo lngcnlerfa Industrial ya 

utlllzadas según cuatro autores: 

1.- Tbe leamlng omanlzatlon de Peler Senge. El aprendizaje es esencial en la 

empresa; estudia las Interrelaciones entre los procesos a través de los juegos 

de slmulación y cómo las decisiones de los ejecutivos afedan a otros. Las 

empresas que predican esta teorfa son: Ford Motor Co •• Feral Express. 
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CAMPO DE TRABAJO DEL INGENIERO IJIDUSTRIAL 

SECTOR CAMFO DE ACCION SECTOR CAMPO DE ACCION 

Melal-mocánica 
ANANCIERO 

Casas de bolsa 
Agroinduslrial Compañías de segures 
Flllll18CéWca 

INDUSTRA Quínica Almacems 
Conslrucción 

COMEFlCIAL 
Bodegas 

Minara Centn:s comaráales 
Eleclrónica T"'ndas de aUlal8Nicio 

SALUD Hospiales y cinicas Oficinas 
Delegaáones 

nRSMO Hatolos y restaurantes 
GOBIERNO 

Secmtarias 
OepartamenlDs 

EDUQ\OON UnÍlllll'l!id8d9 Empmsas 
Cclegios 18a!ckigicos 

SERVICIOS 
lnwstiga:i'ln 

Despachos de llSl\JSQfÍa Diseño 
PROFESIClNAlES yconsulloña OlK>S Planaocién 

Etc. 
COMUNICACION Compahas transportistas 
Y TRANSPORTES T elecomunicacionas 
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Diaeño, mejolarrOlnlD y 
contral de lllmrnas de: 

-Calidad 
- Praluoción 
-Adieslmmiormde personal 
--Ecología 

Desarralo da sistemas da conlrcl y 
anüsis da costos, cortrol de pnisu~ 
y perspadivas da praduclDs 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Diseño e inslalacién da 
sislemas de praoasamiento 
da datos 
Control canpu!añzado 
del prcceso 

Diseño y distribución da plantas 
Manejo da material y eqtipo 
lnwntarios da materia pñma y praduclos 

Sistemas da ir.formación 
Análisis y diseño OfQarizacional 

Selecciá1 de proceaos, milodos da 
ensamble, hemmiartas y equipo 
lngerjaria da milodos 
lngerjaria de producción 
lngerjaria da prayuc:lm 

fi!µaVl.lb 

Dirección y soporte da pmyedDs 

Establecimiento y desarrolo da 
sislemas da salaños e incantivos, 
así cano sistemas da evaluación 
Diseño da sistemas de trabajo 



2.· Reenglneerina de M!chael Hammer. Propone un redlseno radJcal de los 

sistemas y que las empresas deben organizarse no por funciones, sino por 

procesos. Las empresas que pradican esta teoña son: Sheraton Hoteles y 

Texas lnstrument. 

3.· Core Compelencies de Prahalad y Gory Hammer. Están en contra de las 

oryanlzaclones con fuertes culturas cooperativas que no se adapatan rapklo a 

los cambios del entorno. Para lograr sus objetivos deben fijarse en las •core 

Compctencles• en lo que la empresa sabe hacer y la diferencia de las demás. 

Las empresas que practican esta teoría son: PhiJHps, ATT, Kodak. 

4.· Compelir en base al tlemoo. Aquf la Idea es preparar a la empresa para 

competir en base al tiempo o el uso del Uempa como ventaja competitiva. Las 

empresas que practican esta leorra son: Vips, McDonald's y OHL. 

Con lo cual podemos concebir el reto en la personalidad del •nuevo• Ingeniero 

Industrial, él cual deberá de ser más agresivo, innovador y preparado. 

Con esto podemos una vez més comprobar ra Inagotable posibilidad de la 

lngenleria Industrial en el mundo en muchisimos aspectos. 

Es precisamente por todo esto por lo que la Ingeniería Industrial es Importante; 

porque puede aplicarse en cualquier Upo de Industria, en cualquier nivel organlzacional, por el 

cpnjunto generallzado de conocimientos que comprende y por la visión global de la empresa que 

ello proporciona, porque as( se pueden mejorar Jos niveles de calidad, los procesos. el nivel de 

compelitMdad y las relaciones industriales, por ello es que hoy més que nunca -aunque algunos 

lodavía no sepan qué es- la Importancia de la lngenlerla Industrial muestra un valor crecfente y 

significativo para las empresas que quieran compelir a través de calldod, productlvklad y servicio, 

que quieran tener un mejor control de sus costos y que asl no vean afedadas sus UWidades; vale 

ahora Ja pena decir que del dicho al hecho, hay un Ingeniero. 
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POSTURA DE LA EMPRESA ANTE EL CAMBIO. 

Les empresas mexicanas enfrentan adualmenle el reto que representa Ja 

globallzación de Jos mercados. Este concepto conduce a una nueva concepción del mundo en la 

que las fronteras -para el comercio Internacional- tienden a eliminarse. En otras palabras, el 

mundo tiene que ser prfldicamenle contemplado como un gran mercado al que sólo se tiene 

acceso si se es competitivo lntemaclonalmente. 

Para vivir acordes a esta competitividad, las empresas, micro y medianas en lo 

particular y todas en general, deben ubicarse en un mundo en constante cambio; esta •nueva" 

situación demanda mayor calidad y productividad basadas en un mayor compromiso por 

parte de sus participantes en todos los niveles. Las empresas que avancen acordes con el 

cambio lograrán sobrevivir, las que no, encontrarán •mucha ayuda• para desaparecer. 

En las organizaciones modernas el punto de partida y el final debe ser el cliente y 

no sólo el producto, el servicio, o Ja tecnologla empleada. 

Ante el cliente, como ya lo hemos dicho, Ja empresa es la persona que le contesta 

el telérono, el vendedor que lo atiende, el cobrador, o cualquier otro empleado con quien establece 

contacto: por este motivo se debo consclentizar a todos y cada uno de los miembros de ésta de la 

responsabilidad que llenen al ser cada uno de ellos la empresa. 

Para lograr mejor calidad, productividad y competitividad se pueden incrementar 

las Inversiones, Introducir nueva tecnologfa, modernizar los procesos, etc.: sln embargo, ta fonna 

más fácil y menos explorada, y tal vez le más barata, consiste en prestar atención el factor 

humano. 

Do este modo, el reto de la empresa moderna es lograr en su gente el compromiso 

y la responsabilidad para que haga cada vez mejor su trabajo por convicción. 



Bajo este panorama de cambio no podemos seguir con la mentalidad y los 

métodos usados _hasta ahora, la postura de la empresa debe modificarse. ya que su ontomo lo está 

haciendo y muy rápidamente. A conUnuadón presentamos un esquoma de cómo ha venido 

manejAndose la empresa tradicional, y cuAI es la tendencia en la empresa moderna n. 

ASPECTO ORGANIZACIONAL. 

EMPRESA TRADICIONAL. 

•Ocupados en disenar polllicas y mólodos rutinarios de actuar. 

• Mayor preocupación por tener una organización (estructura y funciones) 

claramente dcfin\.1a. empico Intensivo de manuales de organización, de 

procedimientos y de descripción do puestos. 

•Demasiado énfasis en la supervisión y el control. 

•Lo mayor preocupación es reducir los costos. 

•Manejo de sistemas de registro y control do personal. 

•Poco conocimiento del mercado (la preocupación es vender). 

• Manejo de cstrmulos y recompensas e corto plazo (sueldos, despensas. vales, 

ele.). 

EMPRESA MODERNA. 

•Visión estraléglca sobro lo que la organización puede o debe hacer a largo plazo. 

• Enfasis en el trabajo de equipos de trabajo que den resultados especfflcos. 

• ldenllflcaclón, en la estructura, de las unidades estratégicas que dan resultados 

*clave•. 

• Centradas en la Innovación, ldentlflcando y llevando a la práctica cambios 

Inteligentes. 

•Ocupadas en conseguir un rendimiento superior, no sólo en reducir los costos. 

•Conocen su mercado. asl como su competencia, y se preocupan por el. 

• Buscan la satisfacción de todos los participantes (dientes, empleados, 

acclooistas y sociedad). 
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METODOS. 

EMPRESA TRADICIONAL. 

•División del trabajo y especiallzación de Individuos en funciones especificas. 

• La maxlmlzacl6n del autolnterés del Individuo conduce a niveles más altos de 

bienestar general. 

•La calidad se controla por un órea especifica exclusivamente. 

• El objetivo central es la maximizaclón de utllldndes. 

• La organización se ve como una estructura y funciones. Se busca la 

ronna\lzaclón de ta autoridad. 

• Existe cierta preocupación por el mercado nacional y un cierto Interés por la 

competencia local. 

EMPRESA MODERNA. 

•Mayor participación y colaboración, la responsabilidad se comparte. El trabajo en 

equipo se ve como: 1+1= 3. 

• Establecimiento de limites a la cspeclallzaclón en ténnlnos de lograr 

desempcnos significativos. 

• Necesidad de una conducta social cooperativa. En la actuación de cada 

participante se toman en cuenta los objellvos y necesidades de Jos demés. 

•La calidad se construye, no se "mide", todos participan en su control. 

• Las utilidades son vistas como una consecuencia de cumplir con et objetivo de 

sallsfacer con calidad las necesidades de los clientes. 

• La organización es vista como un sistema abierto y dinámico que cambia en 

función de las fuerzas externas e Internas. 

• Se busca vivir en ermonle con la naturaleza. Se buscan alternativas de oncfgfa, 

de eUminaclOn do contaminantes, y so toma conciencia de los recursos escasos, 

es decir, se piensa ecológica mente. 

• Se llene una perspectiva Internacional, hay preocupación por conocer las 

oportunidades y riesgos que plantean tos procesos de globallzaclón de las 

economias mundiales. 
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El cambio es la ruerza que no se detendrá, la tendencia qu8 no se puede modelar, 

el efedo Imprevisible y el factor que hasta el momento no ha sJdo alendido, pero si queremos 

tener un mejor pafs, en lo general, una mejor Industria, en lo particular, y mejores Individuos, en lo 

especifico, tendremos que darte la Importancia que merece. 
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LA CAPACITACION Y LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

En este fin de siglo más que en otros tiempos el significado de la capacitación ha 

cobrado un valor más que /mpor1ante para las empresas que pre1endcn no quedarse viendo el 

avance de su compelencla o que buscan ir a la vanguardia; en los nolicloros, en revistas, en libros, 

en los diarios y en muchos otros medios de comunicación nos hablan de lo importante que es para 

un país y para una empresa capacitar a su gente, nos dicen que es ésta una de las principales 

soluciones para peder contar con mejores Indices de efectividad que provoquen una mejor 

posición compe!illva para las empresas; mucho hay de cierto en esto, precisamente en este lema 

prcsenlamos un resumen de lo que creemos es Importante considerar respecto a la capacitación y 

de cómo puede dárscfc un uso en el logro de las metas organizacionales. 

El tipo de aprendizaje que se hace necesario en las organizaciones de hoy debe 

partir de 10 concreto y dirigirse también a solucionar problemas concretos. 

Entendemos por capacitación el proceso de cambiar slstemállcamente la conducta 

y/o las actividades de los empleados con el fin de Incrementar su eficiencia organlzacional, es 

decir, adiestrarlos para poder desempei'lar labores específicas. 

Esto significa que debemos manter en lodos los niveles de la organización una 

visión global sobre la Influencia de nuestro trabajo en otras áreas, además de asegurar que cada 

miembro de la organización cuente con el conocimiento y las herramlenlas que su runclón requiere 

para el objetivo que se persigue. 

Dicho de otro modo, el problema no es quo la gente no sepa o que no se Interese 

por aportar y aprender, sino que hay que orienlarfa y prepararla pare qua pueda dcsenvolveise con 

mayor efectividad. 

EFECTIVIDAD = EFICACIA + EFICIENCIA 1 



Ser eficaz quiero decir que se logran resultados; ser eficiente sJgnmca que las 

cosas se hacen correctamente, que so hacen bien. Asf, con preparar a la gente para que sea más 

erocuva -que sea más elicaz y más eficientEr estamos diciendo que si ya lograba resultados ahora 

los alcanzará de mejor manera (en menos tiempo, con un mejor aprovechamiento de los recursos, 

ele.). 

El concepto de capacitación guarda una relación estrecha con Jos conceptos de 

productividad y calidad, dado su valar de eredlvldad. AJ na capacitar a la gente seguramente se 

esta: desaprovechando la sinergia ·entendida ésta como la asociación do varios órganos para la 

producción de un trabajo. que en ella hay o puede haber, y está lista para ser explotada -en el 

buen sentido de la palabra-. 

Queremos hacer notar que las procesos de capacitación son un lngredlonto 

fundamental para la calidad y la productividad, asr como para la obtención de resultados dentro de 

la organización, su erectlvldad es dolermlnante para la salud y la vllalfdad de una empresa, 

cualquiera que sea su tamano, o Incluso de un pafs, o más aún, de un bloque económlco. 

mencionar: 

Dentro de algunas do las ventajas obtenidas con ta capacitación podemos 

1 ... Más y mejor producción. 

2 ... Calidad total. 

3.- Mejoramiento de Ja actitud de los participantes. 

4.- Desarrollo de un esplr1tu do trabajo, de equipo y do empresa. 

5.- sentimientos de valor en la gente, saberse lmportant~. 

6.- Detectar habilidades en la gente que Incluso ellas mismos desconocen. 

La lamentable realidad es que las organizaciones no se han preocupado por darle 

su verdadero valor a la capacitación y siguen funcionando como si sus miembros fueran 

Incapacitados mentales, esto es, son considerados como recursos humanos -inás recursos quo 

humanos-, es decir, no. se consideran como entes capaces de contribuir por si mismos en la 

aportación de kfeas o métodos que mejoren o faciliten las cosas. 
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Muchos directivos se quejan de que su gente no es productiva, de que hacen las 

cosas mal, pero lo cierto es que si esto sucedo es port¡ue ellos no han Instrumentado programas 

adecuados donde se les ensene fo que deben saber hacer, con ello no queremos decir que se 

capacite para cada uno de los trabajos a realizar, hay cosas que con un manual pueden 

entenderse, la capacitación va más allá, abarca las labores en donde un manual es sólo una 

herramlenla de ayuda elemental. Asl, la responsab11idad de hacer las cosas bien es una labor 

compartida. en diferente grado, por los directivos y sus subordinados. 

Creemos que la gente sabe y puede aprender, que lo Importante es no 

.jesmot1var1a, que dar1o medios adecuados y reconocimiento a su desarrollo es la mejor forma 

11ara promover un cambio de fondo en la organización y preparamos para enfrentar el futuro, si no 

naoaremos esta indolencla en forma usualmente dolorosa con la ya Inminente economfa global a 

través de una competencia descamlzada; y es aqul donde los Ingenieros Industriales tenemos 

mucha labor que hacer, pero decididos y capaces de enfrentar los retos para la sobrevivencia y 

consolidación de las empresas mexicanas, micro y pequei'\as principalmente. 
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LA PRODUCTMDAD Y LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

Lo que tiene ta virtud de producir decimos quo es produdlvo, y como tal 

etiquetamos a un sinnúmero de cosas: lo mismo podemos calificar de productivo al trabajo 

realizado en In producción, a la persona que lo realizó, a la tierra capaz de producir, al capital 

Invertido en una empresn, a la Industria que ofrece rendimientos estables o a los paises que 

poseen un Importante nivel de producción. 

Producir es fabricar, engendrar, crear; dicho de otro modo, producir es elaborar 

algo •nuevo• con materiales obtenidos do la naturaleza o con materiales hechos por el hombre, 

reconociendo en la cosa elaborada una utilidad y concediéndole por lo mismo un valor mb alto. 

Pero, ¿qué debe entenderse por productividad? 

Productividad es la capacidad de producir, de uUlizar los recursos existentes para 

satisfacer las demandas en constante expansión de los Individuos. 

La productividad es la relac!On entre cierta producción y ciertos Insumos. 

Podemos decir entonces que la produdlvidad no es una medida de le producclón, 

tampoco lo es de la cantidad que se ha fabricado; es una medida -y esto debe quedar bien claro.. 

de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados espoclncos 

deseables. 

Matométlcamente podemos representarta como la relación: 

PROOUCTMOAD = Produc"cl6n to.lal = Resultados oblenldoa = ~ 
11 

Insumos totales Recur&os conaumldoa Eflcad• 



El concepto de produdlvidact Implica una relación entre distintos factores que 

inteNlenen en un lugar de trabajo; mienlras que la producción puede relacionarse co11 un gran 

número do Insumos en rormas de distintas relaciones de produdlvkfad (producción por horas 

trabajadas, producción por unidad de materfa.1 o producción por unidad de capllal, por cjemp(o), 

cada uno de los difcrenles Indices de productividad se ve afectado por una serie combinada de 

muchos radares Importantes. Estos rectores detcnnlnantes Incluyen la calldad y disponibllldad de 

materiales, la escala de operaciones y el porcentaje de utlllzaclón de la capacidad, la 

disponibllldad y capacidad de la maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de mano 

de obra, y la motivación y efectividad de los administradores. 

La productividad es Importante en el cumplimiento de las melas nacionales, 

locales y personales. Los principales beneficios de un Incremento en la productividad son, en gran 

parte, conocidos por todos, ya que todos hablamos de productividad, y més últlmamcnle; es 

posible producir más en el futuro usando los mismos o menores recursos, asf, el nivel de vida 

puede elevarse. Tal vez ya no sólo debleramos pensar en el cumplimiento de metas nacionales, 

ahora hay que pensar en ténninos de economlas globales, y por ende, en metas globales. 

El concepto de productividad puede apllcarse a muchos aspectos de la vida 

productiva personal, empresarial, nacional, e Internacional, es un concepto muy amplio y muy 

Importante para la economfa, pero no pretendemos perdemos en su amplitud y nos enfocaremos a 

su aplicación en las empresas y a su renejo en la economla nacional. 

Como puede verse, partimos del hecho de que la única fonna de Incrementar la 

riqueza nacional es mediante la elevación de la productividad, es decir, con el Incremento de la 

produdMdad se reducen los problemas de desempleo, lnnaclOn, paridad monetaria Inestable o 

balanza comercial deficitaria en el entorno nacional, pero todo esto sólo e través de producir mis 

con monos, de ser produdlvos, en pocas palabras. 
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Esto, como ya hemos dicho, es aplicable panill un inidviduo, una empresa, una 

comunidad o un pals, por ello, para un negocio, un incremento en la produd.ivk.Sod conduce a 

acciones que demuestran mayor Interés por los clientes, a un mayor ftujo do erecUvo, a un mejor 

rendimiento sobre los activos y a mayoros utllldados. La elevación do la produdJvidod contribuye a 

la competitivkSad de una empresa en sus mercados, tanto nacionales como extranjeros, que os lo 

que plantea preeisamente el nuevo panorama económico mundial. 

Desafortunadamente, para nuestro pnls, los dirigentes de empresas do los úlUmos 

afias han aduado de manera cómoda, lnclin:'lndose por las decisiones que requieren menos 

Inversión, que sean más fáciles o que resulten Inmediatas, perdiendo muchas veces de vista el 

entorno en el que están contemplados, lo cuál deberá cambiar lo más pronto posible si es que 

quieren entrar al juego• do los Intereses en la competencia lntomacional ciaro, en el entorno del 

proteccionismo gubernamental, tfplco de un pals subdesarrollado como el nuestro. 

Asl por ejemplo, en lugar do enrrcnlar los problemas de reducción do costos, optan 

por buscar incrementos en la demanda, con lo que la importan~a dada a la productividad es 

mlnima, se prefiere aumentar el precio de los articulas que reducir los costos unitarios al mismo 

tiempo que se mantiene, o se aumenta de ser posible, el volumen de lo producido con los mismos 

Insumos, es decir, producir més con menos y mejor, lo que concluirá en el resultado perseguido: 

UTILIDADES. 

Hay decisiones que no sólo afectan los Intereses propios en una empresa, sobre 

todo cuando son muchas las empresas que resuelven los problemas de manera parecida. Cuando 

se otorgan Incrementos a los salarlos, ajusles en los sueldos y mejoras en los paquetes de 

prestaciones sin que existan aumentos equivalentes en la productividad, la única forma como las 

empresas pueden equilibrar su presupuesto es aumentado Jos precios de sus produdos, 

contribuyendo con ello al proceso lnnaclonarlo de un pafs. 
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CICLO INFLACIONARIO 

que se 
traduce en 

causa 

En una entrevista realizada al Sr. kohel Goshl, presidente del Centro de 

Produc:llvidad de .. lapón (1980), se Je preguntó cuál era el secreto del alto y sostenido Incremento 

de productiVidad en su pals, él contestó: •La razón més importanto es la actitud de cooperativismo 

entre los directores y la fuerza de trebaJo ... cuando una persona ha sido contratada casi siempre 

so queda en ta empresa por el resto de su vida laboral. Comparte su prosperidad con la empresa .•• 

En Japón hemos aprendido mucho sobre la lngenleMe Industria\ de Estados Unidos, pero hemos 

combinado esta técnica dando una mayor Importancia al aspecto humano• (9). 

El hecho de no contar con planes o programas de productividad Influye 

sobre muchos otros factores -la lnOaclOn ya ha sido esquematizada-, en el siguiente cuadro (Figura 

Vl.4a) Ilustramos los efcdos de la falta de productividad. Mucho hemos hablado de to que es la 

• Produc;tMdild. LA~ 11 k..spn:it~mas de\aempre$a. 
om:te.n. 
Ed.~.1965 . ...... 
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produdlvidad, pero cómo mejorar1a es algo que no hemos tratado bien hasta el momento, y de 

hecho no lo haremos a fondo, sólo diremos que hay que considerar radares endógenos y 

exógenos; generalmente -y es obvio- podemos manipular mejor los Internos, los que son 

originados por nosotros mismos o los que están bajo nuestro control, a continuación clasificamos 

algunos de ello'> y damos algunos ejemplos de poslbles caminos a la produdividad: 

Métodos y eouioos: 

1.- Automatización de procesos manuales. 

2.- Ellmlnación de tiempos muer1os. 

3.- Estudio de rutas de distribución. 

Uso de la caoacldad de los recursos: 

1.- Operar dos tumos en vez de uno. 

2.· Mantener en disponlbiUdad sólo tas existencias necesarias para no sobregirar 

los Inventarios. 

3.- Instalar estantes o usar tarimas en los almacenes para obtener el mlildmo 

provecho en espacios tridimensionales. 

4.- Rentar el equipo que no usamos. 

Nivel de desemoeno humano: 

1.- Obtener el méxlmo beneficio de los conocimientos y exper1encia adquiridos por 

los empleados. 

2.- Establecer un espfritu de cooperación y equipo. 

3.- Motivar a tos empleados. 

4.- Capacitar a los empleados. 

5.· Tener ciaro el objetivo de la empresa por parte de todos. 

Vl.4-5 



g § ~ ~
 ~
 

~ 
; 1 

:s w
 

o ~ ~ 



El campo que presenla el mejoramiento de la prnductlvkiad es un campo en el que 

so puede desarrollar perfectamenle un Ingeniero Industrial que Cliente con la visión necesaria para 

lograr los objetivos planteados en la búsqueda del bienestar de la gente que trabaja en la empresa, 

de la empresa, de la sociedad y del pafs. Si na hay bienestar no hay progreso, esto no debe 

olvidarse; para lograr bienestar hay que luchar, y es precisamente en esta lucha en donde el 

desempefto del Ingeniero Industrial muestra su valor, al actuar de manera efectiva en el 

adecuamlento de las empresas a los rumos Impuestos por el cambio. 

Movilizar a los mlemb1os de una organización hacia las labores de productividad 

no es cosa fé.cll, pero tamroco es un esfuerzo Innecesario. Todo esté en función de las 

oportunidades de cambia Identificadas a tiempo y aprovechadas en beneficio nuestro, en 

promover el establecimiento de empresas productivas que puedan enfrentar tales oportunidades 

(Figura Vl.4b). 

En la década de los eo·s con una inflación tremenda (llegó al 160"/o mensual la 

tasa e.le Interés bancaria) el hombre o departamento más Importante en la empresa ere el 

financiero: su función, y la de la empresa, fue poner el dinero donde hubiera más Interés en menas 

tiempo; hay, en tos 90's, la función productiva ha vuelto a su única y verdadera esencia, la gente 

más Importante es la productiva: 

PERIODO FUNCION 
CAUSA EFECTO 

EMPRESARIAL 

1979-1989 Ananclera lnnocl6n Especulad6n 
19911-1993 Productiva Compctcnde lnvcrsl6n 
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CIAClA.O VICIOSO DE LA POBREZA 

La industria 
sedebilta 

La genia capaz se va 
y los l1UIM>S takrios 
no""" slraidCl3 

FiglmVl.1b 

CIACl.A..O VENTUROSO DE LA RIQUEZA 



LA CALIDAD Y LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

Ya hemos hablado de la Importancia del papel de la Ingeniería Industrial en los 

procesos de capacilación y productividad, toca ahora definir su valor en el proceso de calidad, 

para ello contemplamos inrormaclón no sólo nnclonal sino que comparamos y conciutmos 

mediante la experiencia de otras naciones. 

Las cifras y los resultados hablan por sf solos. Al analizar factores económicos de 

los paises más desarrolladas e lnfonneclón disponible en cualquier anuario, observemos que los 

saldos de la balanza de pagos nos Indican que son sólo unos pocos los que están triunfando en la 

dura batalla comercial, desatada durante la última década de este slglo; mientras que otros, a 

pesar de su Indudable potencia\, su capacidad legendaria o sus fabulosos recursos naturales. la 

están perdiendo. 

Insistimos -como en capllulos anteriores- que hoy en dfa, en todas las 

naciones desarroladas se ha descubierto que la calidad Incorporada a la gestión es el único 

camino, no tanto ya para triunfar comercialmente hablando, sino para conseguir que nuestras 

economías puedan al menos sobrevivir en la feroz contienda de un mercado mundial cada vez 

más exigente y selectivo. 

Ya es bien conocido, no sólo por Ingenieros, que el nuovo enroque de la calklad es 

un planteamiento que Intenta rcrorz.ar el tradicional conceplo por medio de la divulgación de 

"nuevas" áreas de aplicación que antes no eran tomadas en cuenta, pero que han adquirido 

Importancia con toda la serle de acontoclmlentos que se han venido suscitando en la última 

década do este siglo, y especlficamenle debemos grabar en la mente da lodos, pero sobre lodo de 

los directores de empresa, la ollmlnación de dos frases que nos llenen Inmersos en el 

subdesarrollo: "hechando a perder se aprende" y "ahf se va•. Asimismo, las dos actitudes: San 

lunes y puentes. 

Existo un Interés de las empresas hacia la calidad, al descubrir que su Intervención 

puede favorecer derinitlvamente la productividad, la eficacia y la Imagen de los bienes y/o 

servicios sumlstrados. 



•La calidad es ahora un elemento fundamental en el nuevo estilo de gestión de las 

empresas' n. 

Enlendamos por gestión do calidad el conjunto do caminos medlanle los cuales se 

consigue la calidad, esto es, la manera en que la dirección planifica su futuro, implanla prooramas 

y controla los resultados de lo función calldad con vista a su mejora permanente, es decir, a la 

vista del cliente. 

Parte do las áreas de desempei\o de la lngenleria Industrial correspondo a los 

procesos de calidad y todo lo que con ella se relaciona (programas, implantación, control y gestión) 

por lo quo es Importante que un Ingeniero lndustr1al muestre su preocupación a este respecto. 

Una slntesis do los fundamenlos de la nueva concepción do la calldad os: 

- Su objetivo tiene origen en el de la empresa: ser competitivos y mejorar 

continuamente. 

- Buscar satisfacer las necesidades del cliente. 

- Los recursos humanos son su elemento más importante . 

• Es preciso el trnbajo en equipo para conseguirla. 

• La comunicación, la inrormación y la participación de t~os los niveles es 

fundamental. 

- So busca la d!smlnuclón de costos mediante la prevención de anomallas. 

- Implica fijar un objetivo de manera permanente. 

Le conclusión de estos fundamentos se puede representar mediante el modelo do 

cfrculos o fórmula conceptual que aparece en el documento •programas de calldad total. 

Fundamentos y Gula para la Implantación•, editado por la Asoclaclón Espanola para la Calldad en 

1987 • 

• Ge-'..hOn di cddad. 
MlguelUncSacndr>Oun\n. 
Ed. 01az dll Santo& . ...... 
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En donde: 

Calldad realizada: La que es capaz de obtener la persona que rea\lza un trabajo. 

Calidad programada: La que se ha pretendido obtener (especificaciones o nonTias). 

Calidad necesaria: La que el cliente exige con mayor o menor grado de concreción o, el menos, 

la que a él le gustarla recibir. 

El concepto de calldad ha sufrido evoluciones a lo largo del tiempo, anteriomiente 

se rererfa sólo a las caracterfsticn.s de un producto, actualmente ya hablamos de calidad, 

Involucrando en ésta a la calidad do producto, la calidad del servicio y la calldad de vida r>-

A numera de resumen destacamos algunas diferencias entre la calidad 

iradlclonaJ• y la •nueva• calidad . 

• GestlOn de calcbd. 
Miguel Undlcn:klo Ol.rin. 
Ed. OlaZdllSatlloll. 
P~.10 
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aspectos: 

Aspectos de Según el Concepto Según la Gestión de 
Culldnd Tradldonal Colldod 

OBJETO Afecta a productos y Afecta a todas las 
Servicios actividades de la 

empresa 
ALCANCE Actividades de control Gcstl6n y asesont-

miento~ adcmSs de 
control 

MODO OE lmpueslt1 por dlreccJ6n Por convencimiento 
APUCACION y participativo 
METOOOLOGIA Detectar y corregir Prevenir 

CLIENTES AJcnos a In cmpresn ln!crnos y externos 

RESPONSABIU- Del dcpartnmcnto de Compromiso de cnda 
BILIDAD calldnd miembro de la cm-

presa 

Queremos resaltar que el nuevo concepto de calidad se fundamenta en dos 

1.- Esta relaclonado con el factor humano y afecta el comportamiento y aditud de 

los trabajadores. 

2.- So refiero a los sistemas de calidad, es decir, a la parte fonnal y técnica de la 

calidad. 

Ahora tratemos la calidad desde el punto de vista del cuente ·elemento primordial 

para toda empresa- ya que •1a calldad estA en los ojos del espectador" y presentemos una 

definición con este enfoque, quo es el tratamiento que actualmente se lo da. 

Al querer igualar la calidad a las necesidades de los cilentes, Ideo que Jos clientes 

tienen acerca de la calidad de un producto, hablamos de brindar1e eso que desea en el momento 

que lo desea, es decir: 

Calidad= eso que se desea+ cuando se desea 
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Con •eso que se desea• queremos catalogar a aquello quo concuefda con las 

especificaciones y expectativas del diente, y con •cuando se desea• nos rorerlmos a proporcionar 

lo que se necesita con oportunidad, en el momento correcto. 

Durante los úllimos ar.os, la función responsable do la calidad ha desph1z.odo la 

Importancia de la corrección por la prevención. Los métodos también han cambiado, pasando do 

una Inspección del 100% a un muestreo estadlstlco tras la búsqueda de la candad total -calidad en 

los Insumos, calidad en la linea de producción y calidad en los productos--, teniendo contado pleno • 

en ellos la lngenierfa Industrial. 

Asf, podemos mencionar que las técnicas utilizadas para llevar a cabo un control 

de calidad son: 

- La Inspección al 100%, que consiste en inspeccionar cada una de las unidades 

que pasa porun punto de control. 

- El plan de muestreo que tiene como finalidad evaluar, en un punto de conlrol, la 

calidad de un lote (N) por medio de una muestra (n) cuyo tamano se precisa en 

el plan. 

- La carta de conlrol sirve para evaluar la calidad de un producto durante su 

rabr1cación con la ayuda de las gráficas (media, rango, etc.) que permitan 

visualizar la calldad y prevenga al operador de toda fluctuación anonnal. 

La inspección al 100% es una técnica económicamente Imposible, dado que, con 

máquinas de alta productividad, se neccsitarlan varias dfas y varios inspectores para evaluar dicha 

calidad. Esta inspección solamente se recomendarla cuando un producto fuera muy costoso o, 

cuando un defecto genere costos elevados de fabr1cación. 

El plan de muestreo se basa en la estadisllca y sirve para diferenciar los lotes 

adecuados de los defectuosos. Existen varios planes de muestreo nonnallzados, los cuales 

pueden ciaslflcarse en dos categar1as: plan do muestreo por alributa (magnitud no medible) y por 

variable (megnilud medible). 

A todo plan corresponde una curva de eficacia a de operación, la cual se establece 

de acuerdo a un juicio personal, ésta se toma a través de la definición de una muestra •n• de un 
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lole •N• y con la fijecion de un criterio •e• de aceptación conveniente; pero no solamente se fijan 

estos criterios a simple juicio, sino que además hay que obtener las probabilidades de aceptación 

de cada muestra. 

Para obtener la probabilidad de aceptación del lote se debe, en principio, buscar 

las probabilidades de la distribución correspondiente qua la defina, para posteriormente, por medio 

de tablas -Poisson, Binomial o Hipecueométricas, etc.- poder definir confonne a la muestra y el 

parametro •e• a la probabilidad de aceptación, y a su vez, también la curva de eficacia. 

En el siguienle esquema (Figura Vl.5a) presentamos la construcción de una curva 

de eficacia, le cual presenta cuatro puntos sobresalientes, que son: 

• Una probabilidad del 100% de aceptar un lote que no tenga unidades 

dereduosas . 

• Una pobabllidad 0% de aceptar un lote que contenga 100% de unidades 

defectuosas . 

• Un riego alfa (del productor) que so silúa por convención en 5%, es decir, una 

probabilidad de 95% de aceptar un lote que contenga el nivel de calidad 

aceptable, Indicado por la especificación . 

• Un rtesoo beta (del cliente) que por convención se sitúa en un 10%, es decir, con 

una probabilidad del 10% de aceptar un lote que contenga la proporción de 

unidades defectuosas toleradas dentro de un lote. 

También, el plan de muestreo es económico cuando el nivel de calidad aceptable 

Implica una relación mfnlma entro los costos de Inspección, y es definido por la fónnula siguiente: 

donde: NCAo = nivel de calidad óptimo 

1 = costo unitario de Inspección 
08 =costo unitario de fallas externas 

O¡ s costo unitario de fallas Internas 
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CONSTRUCCION DE UNA GRAFICA DE EFICACIA 

PROBABILIDAD DE ACEPTACION 
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Por otra parte, las cartas de control son representaciones gráficas de un produd.o 

o de un proceso de fabricación, pennite medir en el tiempo las variaciones entre la calidad de un 

produdo y la calldad prcesclita por la especificación, y prevenir la fabrtcacfón; la carta no Indica la 

razón de variación o do la tendencia observada, slno quo advierto al usuario que el proceso 

produce o va a producir unidades cuya calidad no satisface la espccincación. 

En general, una carta se compone de una o dos gráncas (Figura Vl.5b); la prtmcm 

sirvo para vlsuallzar la variación entre el valor medio y el valor central prccscrito, detedándose en 

ella, la media aritmética de los datos y, hacia un lado y otro, los Hmiles de control superior e 

infcrtor, equidistantes entro C1 valor central; la segunda gráfica se ulllfza con la primera para 

vlsuaUzar la dispersión do los puntos de la media, en esta gráfica, el valor de la carta correspondo 

a la media aritmética do la dispersión, y sólo se considera el Hmlte de control superior. 

Existen numerosos modelos de cartas do control para responder a una gran 

variedad de necesidades. Dichos modelos pueden clasificarse en das grupos: 

a) Cartas par atributos (dimensiones no mcdiblos), entre las cuales tenemos: 

- Carta •p•, que sirve para controlar la fracción de unidades defectuosas 

en una muestra de tamano variable. 

- Carta ·np•, que sirve para conlrolar número de unidades defectuosas 

en una muestra de tamano fijo. 

- Carta •u", que sirve para controlar el número de derectos por unidad 

en muestras de tamano variable. 

- Carta ·e, que sirve para controlar ol número de defectos en una 

muestra do tamano fijo. 

b) Cartas por variables (dimensiones medlblos), de las cuales las más utlllzadas 

son: 

- Carta ·x,R" que sirve para el control de la media orUmélica de una 

caracterfsllca y de su dispersión, expresadas medianle el rango 

(Figura VI.Se). 

- Carta ·x,s•, que si~e para el control de la media aritmética de una 

caracterfsllca y de su dispersión, expresada mediante la desviación 

estándar (Figura Vl.5d). 
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Para facilitar el cálculo de los ltmltes so ha construido una tabla que ayuda a 

obtener de manera sencilla y rápida estos limites, tanto para las cartas de control por atributo 

como para las cartas de control por variables (Figura VI.Se). 

A conunuaclón mostramos los valores con las letras A, A2• B2 y 04, que 

especifican el cálculo de los Hmltes de control. 

Tamaffo de 
le muestra FACTORES 

n A A2 B2 Clt 
2 2.121 1.880 1.043 3.267 
] 1.732 1.023 1.056 2.575 
4 1.500 0.729 1.808 2.282 
5 1.342 0.577 1.756 2.115 
6 1.225 0.403 1.711 2.115 
1 1.134 0.419 1.672 1.924 
8 1.061 0.373 1.630 1.064 
9 1.000 0.337 1.609 1.816 

10 0.949 0,308 1.504 1.777 
11 0.905 0.205 1.561 1.744 
12 0.266 0.266 1.541 1.716 
13 0.832 0.249 1.523 1.692 
14 0.802 0.235 1.507 1.671 
15 0.775 0.223 1.492 1.652 

A través de esta tabla el cálculo de los limites de control no presenta ninguna 

diOcullad en su obtención; la única dificullad será saber leer adecuadamente la carta, para lo cual 

hay reglas béslcas a considerar: 

1.· Todo punto situado en el exterior de un limite de control Indica que el proceso 

de fabricación se encuentra fuera de control. 

2.· Cuando dos cartas se utilizan paralelamente (por ejemplo la ·x,R· para la 

media y el ranoo) y un punto de ellos so sitúa en el exterior de un Umite el 

proceso de fabricación, esté fuera de control. 

El control do calldad exige una especificación completa previa que Indique las 

caracterfstlcas por evalu•ir, asl como las normas, las tolerancias y el método de análisis para 

verificar le confonnidad de las caracterlsticas. 
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TABIA PARA EL CALCl.l..O DE LIMITES DE CONTROL 

CARTAS VALOR UutTP.> DE CONTROL 

CENTRAL SUPERIOR (lCS) INFERIOR(l..CI) 

A -Carta por atrilxms 

fraccián de unidulas da!aduosas p +3 v({p(l-p)/n)) -a v({p(1-pJJnll 

númem de uniiades defac:luosas np +3 v(np(1-p)) -a v('1>(1-pJl 
número da del9clos por unidad u +a Y(np(1-p)) -3 ,{(11>(1-p)) 
número da daleclos por muestra e +3vc -ave 

B - Carta pcrvariables 

media arimética X +A;fl +Ao -"1;!l -Ao 

lllngO R D.jl o 
desviación estándar a ap o 
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A lodo proceso de fabrlcaclOn corresponde una dístribuciOn con un valor central y 

una medkia de dlspcrslOn. la mayorfa de los procesos Industriales siguen la distribución Normal, y 

es apartlr de este hecho como pueden ser controlados mediante planes de muestreo y cartas de 

control. 

En nuestra opinión, tratando de encontrar la solución en la búsqueda del éxito y 

con una orientación hacia la calidad de las empresas mexicanas, lo mejor que pueden hacer éstas, 

es aprovechar la cullura existente, y modificar su estrategia sin Intentar cambiar tradiciones 

exlstentes,por medio de herramientas de la lngenlerla Industrial, para buscar sustitulr1as por otras 

mas adecuadas, y tener el concepto para esta década de poca gente capaz y bien pagada. 

No podemos ya pensar en un porcentaje "aceptable" de errores, hay empresarios 

que hablan de un 2% como •aceptable", nosolros nos preguntamos: ¿qué serfa de un médico que 

de cada 100 pacientes quirúrgicos. se le mueren 2?, ¿qué pasaría con una Unea aérea que de 

cada 100 vuelos se caen 2? o ¿qué pasarla si una enfermera do glnecologla de cada 100 bebés se 

le resbalan de Jos brazos 2? 

La empresa que no piense como deseable conjugado con lo ractib!e al concepto 

de cero errores desaparecerá y en esto encontrará •mucha ayuda" en la competencia global. 
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PROGRAMA DE CULTURA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL 

Alguna vez alguien dijo lo único estable on el mundo es el cambio; cuanta 

razón tenla ese alguien, ya que el correr del tiempo hemos visto grandes avances tecnológicos, 

hoy más que nunca olmos hablar de ecolog!a, presenciamos también como cambian los sistemas 

de gobierno en un pals, las fronleras: cambia el arte, fas tendencias económicas, cambian y se 

unifican las monedas, la compclencia se transforma y las ncccsldndes de tos Individuos adquieren 

nuevos sentidos. 

Antiguamente la historia so media en slglos, hoy se mide en anos, y segummento 

en poco tiempo será en meses; el tiempo mismo cobra un nuevo valor, ya no hablamos en 

términos de time Is money, hoy aduamos en función de money Is time; nuestra vida está marcada 

por el signo del cambio y esle dinamismo establece relos, exigencias y oportunidades distintas, 

demanda nuevas habilidades, propuestas y actitudes, es decir, demanda una nuevo cultura, una 

cullura de excelencia. 

Cuando hablamos de que un país es rico no nos rercrlmos al valor de sus recursos 

naturales, al grado de preparación de su gente, a su inversión en el extranjero, a su nivel de 

alfabetización o e su PIB, nos referimos más bien e la Integración acartada de un conjunto de 

factores en la búsqueda de una mejor calidad de vida. En realidad, la riqueza es producto de la 

puesta en práctica de un conjunto de actitudes socialmente compartidas que lleven al éxHo 

personal, orgonlzaclonel y nacional. 

Con el programa presentado aquf buscamos Inducir a las organizaciones un 

cambio trascendente que facilite una transformación de fondo basada en las personas que 

constituyen las empresas, en sus creencias y actitudes más arraigadas; esto Involucra un cambio 

de raíz, de llpo cultural incluso, que parte del principio de que Ja gente sabe y puede hacer fns 

cosas bien cuando se le. permite, que no se trata de empujar1a slno de dirigirla, tampoco se trata de 

obstocullzar1a dándolo órdenes y planes prefabricados, sino do estimular el desarrono da su 

potencial creativo y apoyar su tendencia natural a hacer las cosas bien. 
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Este es un programa que busca establecer una cultura de excelencia con miras a 

la calidad total y se fundamenta en el hombre como ador principal. 

Entendamos al hombre como un ser fundamentalmente dlnAmlco, libre y 

creativo; como un ser en continuo movimiento hacia su propia realización, capaz de 

desarrollar integramonto el potencial que emana do su naturaleza (9). 

Este programa se centra en la importancia prestada a cinco aspectos de la 

empresa (Figura Vl.6a) que por su relación con la gente son delennlnantes para promover una 

cullura de excelencia. 

Cada una de estas partes debe Involucrar al factor humano, ya que -repetimos- es 

él el origen del cambio. 

Entremos ahora en el tratamlenlo de cada uno de estos cinco rubros. 

PROPOSITO. 

El propósito constituye el fundamento de la cultura deseada para la organización; 

a partir de él se define tanto el tipo de empresa que se quiere, como el sentido que pretende darse 

a la 3cción; sin ello un cambio cultural es lmposlble. 

El propósito debe ser cualitativo, congruente, compartido y atractivo, es decir, 

debe contemplar necesidades y aspiraciones de todos los miembros de la empresa, asl como 

dotar1e de un sentido social. 

En la definición del propósito deben establecerse Indicadores de progreso 

(objetivos y metas) e Informar de ellos sobre el avance y los obstáculos. 

• Culltn dll el'ectMdad. 
JoMGnl 
Grupo9dk11111Xlbr•, 1~1. 
P6g. 25 
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COMPORTAMIENTO. 

El comportamiento del personal es un factor detennlnante de la efectividad 

empresar1al, • ... este elemento aparentemente caprichoso y dificil de medir es uno de Jos que en 

mayor grado definen el carácter de las organizaciones• (*). 

Las actitudes están ubicadas en los Umiles más prorundos de la personalidad, no 

son controlables o exigibles. Pese a ello, la actitud es algo cada vez más de cuidado y que en 

ocasiones constituye una Importante ventaja competitiva. 

Para afectar IJ actitud deben comprenderse los valores, ya que estos constituyen 

el meollo de nuestra cultura -las ld'.?as vitales- que al describir lo que es Importante para un grupo 

social detennlnado deflnen también 'iU núcleo de Identidad más profundo. 

CONOCIMIENTO. 

En un entorno como el que enfrentamos más que recomendable es Indispensable 

fomentar el conocimiento como una herramienta estratégica de superación y competitividad, es 

decir. como un catalizador del que no puede prescindirse para el desarrollo y la supervivencia. 

Para desarrollar un sistema efedivo do adquisición de conocimientos en una 

empresa es necesario romper con los mitos que puedan existir con respecto a él, presentándolo 

como: 

- Una herramienta para encontrar nueves soluciones. 

- Una forma de hacer explicito lo que ya se sabe y expllcar1o. 

- Una metodologla para aprender conllnuamente de lo que se hace, 

- Una herramienta de desarrollo del potencial personal. 

• CU11m1 de efect:vldad . 
..... Glnl. 
Grupo Ed4cn.I~. 1091 • ....... 
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CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

La dlnimlca de nuestro tiempo ha obligado a las empresas a acelerar su 

proceso de cambio y desanollo, las ha llevado a modificar sus estructum.s y a buscar 

formas do organización distintas(*). 

A medida que las empresas se desarrollan ·Crecen en tamal\o y com~e}lda<l

requlcrcn de sistemas creativos y dinámicos que les permilan establecer Por un lado una ciara 

relación Individuo-empresa, y por otro, vlncutos que se forman entre tas diversas Arcas de trabajo. 

Creemos que el potencial de la gente debe conoce~ lo mejor posible para asf 

aslgnar1e funciones especificas en la empresa que beneficien a ambos. Una correda ldentiflcaclón 

hombre·funclón se verá reOejada en las utllldades. 

Hoy en dla la competitividad global exige un fuerte compromiso de servicio y 

calidad, que es Imposible alcanzar cuando la gente no dcsempena adecuadamente sus funciones, 

esto como consecuencia de no tener bien definido el objetivo propio y el de la empresa. 

COMUNICACION. 

Debemos tener en cuenta que tos procesos de comunicacl6n son fundamentales 

para la calidad, le productividad y el logro de resultados en una organización. 

La comunicación no se debe confundir con la lnfonnaci6n, la comunicación os un 

proceso bldlrecCfonal -de ida y vuelta- que Involucra una parte receptora y una emisora, mientras 

que le \nfonnac16n no exige reciprocidad entre emisor y receptor. 

Podemos distinguir tres tipos do comunicacl6n en las empresa$, que deben 

atenderse para lograr una cultura de efedivldad: 

1.- La comunlcacl6n ascendente, consiste en escuchar a los miembros de la 

organización, en conocer sus necesidades y expedaUvas. 

• CIA\n de •f~. --· Grupo Edltorial lbetoam6rica. 1991. 
P&Q.ea 
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2.- La oomunJcaclón descendente, consiste en transmttfr la filosona empresarial, 

en contagiar e la organlz.aclón los valores y principios que le dan senlkio. 

3.· La comc.mlcación latcrat e Interpersonal, es una habfüdad que debe despertarse 

en la gente para poder trabajar en equipo y no crear una competencia lnlema. 

Ya entes definimos la calidad total como la suma de los esfuerzos realizados para 

lograr calkfad en el producto y caUdad en el servicio, teniendo estos esfuerzos una or1entaci6n 

hacia la calidad de vida. 

Hablar de calidad total implica que cada una de las personas que forman Ja 

empresa aStJman la responsab!lldad requerida por el desempel'\o de su trabajo, que estén 

conscientes de la imp()rtancia de sus labores y se sientan Identificados con eUas, que las gocen. 

Plantear un esquema de calidad total no es fácil, requiere de una transformación 

·no transculturización· en la mentalidad de la gente a través del rerueno de nuestros valores "Ido 

la visualización de ta realidad do nuestro entorno, requiere de exigimos a nosotros mismos el ser 

mejores, en pocas palabras, requiere da una cultura de excelencia. 
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Voy con la cabeza tensa y refrenando el vuefO, 

que lo Importante no es llegar soro y primero. 

sino todas y a tiempo. 

León Felipe 
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UN NUEVO ENFOQUE ANTE EL CAMBIO. 

Ante el nuevo panorama comerclal, Industrial, y de servicios, la empresa 

mexicana enrrenta un medio totalmente diferente, México esté tomando conciencie de los cambios 

polltlcos y sociales que se avecinan, en donde la única constante sera el cambio. El mundo entero 

sufre una radical lransformación, por ello, debo reajustar su punto de vista para adecuar 

convenientemente sus directrices y ser capaz de marchar ni ritmo de sus conocimientos. 

Esta nueva siluación conlleva ventajas y desventajas. Mucho podrlamos hablar de 

ellas. Los més optimistas sostienen que será el aliciente principal paro que nuestra planta 

productiva efectivamente se modernice y alcance los niveles de competitividad que se requieren 

para participar en el mercado mundial. 

Algunos menos optimistas dudan. Quizá so preparan. Otros definitivamente temen 

que nos convirtamos en un gran cuerpo maqullador, y apéndice de nuestros vecinos en toda la 

extensión de la palabra. en lo que se refiere a lo económico, social y poHtico, 

Podemos estar personalmente de acuerdo con algunos de estos grupos. Podemos 

dlsenar alguna posición intermedia que se adopto mejor a nuestros pronósticos. Lo que es un 

hecho es que ya no podemos negar que esa apertura será la realidad que tendremos que manejar 

en los anos por venir, las cosas estén camblando demasiado rápido como para mantenemos 

atados al pasado. 

No existe o nuestra manera de ver, más justificación o esa apertura comercial, que 

el hecho de que el mundo se hace cada vez més pequen.o. Las fronteras se estrechan y empiezan 

a convertirse en lineas imaginarias. Hoy el mundo os una •aldea• por tanta comunicación, 

electrónlca; en los 90's un mexicano de Monterrey tendrá más en común con una persona de 

Dallas que con otra de <;:hispas. 

Estamos de acuerno en que muy escasamente podemos Influir en el cambio, para 

ello, debemos entenderlo, predecir su trayedoria e Intentar anticipar sus efectos. En resumen, 



debemos manejar en el cambio, pero no podemos engai"lamos pensando que podemos 

manejar el cambio. 

Asl, la rea\ldad es hoy la Interdependencia, tos usuarios universales, la 

globa\lzación, la apertura comercial. Mai\ana, seguramente, estos términos todos habran pasado 

de moda, pues estarán implícitos en una realidad ya no cuest1om1ble sino vigente. Este es el 

mundo en el que nos ha toe.acto vivir. 

Ahora bien, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué oportunidades les brinda a 

los empresarios esta aperlura comercial en términos concretos? 

Seamos pues optimistas para continuar ... ¿qué nos queda? 

Algunas de las oportunidades que so verán serán: 

·La poslbilidad de exportar bienes o servicios y crecer. 

• La posibilidad de maquilar y crear más empleos. 

- Mayores facilidades de integración de nuevas tecnologlas y capital. 

- Importaciones y comercialización. 

- Combinaciones diversas de tas anteriores como la posibilidad de Integrar 

Insumos con materiales de mejor calidad y precios para producir para el 

mercado Interno o lntcmacional. 

El éxito de aprovechar estas oportunidades que la apertura comercial brinda, está 

en relación can la actitud del empresario ante los cambios empresariales dados dla a dla, en el 

entorno mundial. 

Entendiendo por cambios empresariales a los resultados netos de Interminables 

diferencias d!némlcas que Impactan la manera como trabajamos, pensamos y nos vemos a 

nosotros mismos en el contexto de las tareas empresariales. 

Propamclón, actualización, perfeccionamiento, hablar un segundo Idioma • 

Inglés de preferencia·, saber computación, etc., son puntos bAstco1 hoy dla para la 

fom1actón de cualquier profeslonlsta o empresario en el logros de su éxito, para ello debe 

fonnarse una fllosofla ganadora. 
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Lo que entendemos pcr fi\osofla ganadora, quid no significa mAs que una manera 

especial de contemplar problemas fundamentaleS- de la vida, pero para nosotros Incluye además 

una viSlón especial de ta vida, una actitud hacia ella que empuja conductas muy especificas, como 

puede ser. optimismo, apertura, flexibilidad, continuidad hasta la meta, cte. 

Otra caracterlstlca Importante de empresarios exitosos frente a la apertuca 

comercial es que se mantengan Informados, pero Informados de verdad no sólo de lo que compete 

a su giro, sino que mantengan muy diversos Intereses que permitan allegarse de Información que 

complemente su visión del negocio y que abra nuevas expectallvas. 

Mo pretendemos invadir el campo del pslcológo, reconocemos que no es el 

nuestro. Sin embargo queremos más que otras cosas crear una conciencia en todos los sectores 

productivos, sobre la importancia de forjar en el empresario un nuevo enfoque ante el cambio, 

para con esa actitud poder incorporar a la sociedad •mexicanos nuevos•. 

También las universidades y centros de estudio de actualización deberán 

compartir e Impartir esa fi\osofla ganadora, en sus programas y actividades. 

Por otra parte eventos como éste, cursos de actuallzaclón, campanas, podrfnn 

ayudar a cambiar la mentalidad del empresario mexicano hacia una nueva actitud positiva de fe en 

si mismo y en su pals. 

La empresa no vale por su pasado, sino por su futuro (1. 

Ayudar a crear en el empresario de ta micro y pequena empresa una aclltucJ 

pcsi\\va y segura ante sus problemas es un reto que cada mexlcano debe plantarse hoy dta. 

Entre los enfoques que debemos considerar en los 90's: 

·Generalizada recesión en Estados Unidos, Japón y Europa. 

~ Elevado nivel de desocupación en Europa alcanzando Espana el 20% de 

desempleo. 

• Ad~enpeq~Qosll. 
RineRL. Aclwn 
Ed. Umuu. ,000. 
Piig."'8 
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- Una Europa del Este, desorganizado y con serios problemas macroeconOmlcos y 

mlcroeconómlcos, donde sólo aparecen Polonia, Hungrf:i y Checoslovaquia 

(ahora dividida) como excepción en la serena dirección del pafs. 

- Africa seguiré como un continente ignorado. 

- China con un crecimiento espectacular, del Upo de Japón en los 70's, 

- Los "tigres asiáticos• con altos niveles de crecimiento. 

- América Latina llamando la atención mundial por el buen comportamiento 

económico de Chile, Argentina y México, y por la generalizada democracia en 

esos paises. 

- La Europa de Alemania, Francia, Inglaterra no tendrá nada que ver con la Europa 

do Espal\a y Grecia. 

Asl, los cambios son muchos, rápidos y variados, por lo cual debemos buscar el 

enfoque como mexicanos, como empresarios y como personas. 
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EL PROPOSITO DE UNA ORGANIZACION. 

En este "nuevo México" tendrá que cambiar la concepción y sentido de una 

organización, por muy diversas razones no se dio este enroque como debiera hasta los BO's con 

los concebidos efectos en contra de las propias organizaciones en e\ corto, mediano, y largo plazo, 

esto debido al proteccionismo que prevalecra entonces, exponiendo al mercado a produdos de 

mala calidad que se ofertaban y se vendían a los precios manipulados por productores y 

comerciantes. 

El enfoque hacia la promoción de cambios culturales en la organización responde 

sobre todo a 1ils nuevas formas de competencia y a tas necesidndes de una sociedad distinta, a las 

expectativas de individuos cada vez más demandantes y de una clientela con más y mejores 

opciones de compra. 

En el á.mbito empresarial combiar ya no es una opción o un privilegio de 

algunos, constituye una cuestión de Interés común y de supervivencia (j. 

El panorama que se nos presenta implica retos y oportunidades, nos vemos 

obllgados a desarrollar nuevas habilidades, propuestas y 9ctitudes. Para México, este nuevo 

entorno representa, principalmente, acelerar su proceso de modernización ·reconversión industrial· 

y madurez cultural, productiva y política: esto relo se traduce en términos do nuestro capacidad de 

cambio, es decir, nuestra capacidad para Integramos al ritmo que marca la modernidad o •nueva 

competencia•. 

Las crecientes demandas de la sociedad, la economla y la ecologia, obllgan a la 

empresa a pensar cada vez más global y compromeUdamente. En estos llempos las 

organizaciones deben contar con sistemas que permitan el cuestionamiento y rediseno do sus 

estructuras, éstas debe~ modificarse en función del tipo de empresa que se quiere ser. 

• Cu.'tur11 deer~. 
J046Gll'lll 
Grupo Ed4orlal 1beroamérica. 1991. 
P6g.9 



Por todos estos motivos es Importante que la empresa mexicana de nuestro 

tiempo esté consciente de su rozón de ser, de su propósito, ya que éste constituye el fundamento 

de la cultura deseada para la organización, a partir de él se define tanto el Upo de empresa que se 

pretende ser. como el senlldo empresarial. 

Un propósito bien definido permite, por un lado, annonlzar el esfuerzo de los 

Integrantes do la organización y orientarte en un mismo rumbo, es decir, hacer de esta slneq¡(a la 

fuente del cambio; y por otro, otorga un senlldo de valor a las labores desarrolladas. 

Do las 44 empresas que Pelees & Waterman distinguieron en el libro •en busca de 

la excelencia•. més de un 33% podrian ser hoy ellmlnadas de la lista Por haber perdido de la mira 

partes esenciales de su propósito empresarial(*). 

Actualmente nuestro enlomo, y con él nuestros parámetros de medidón, están 

cambiando, tenemos que hacer frente a nuevas demandas de los empicados y clientes, nuevas 

necesidades y expectallvas, ya no es pasible medimos en términos de productividad y calidad sólo 

con nuestros competidores tradicionales, ahora debemos considerar competidores ente los que 

antes no eramos vulnerables. 

La definición del propósito represenla el no perder la visión de to trascendente por 

lo Inmediato, de lo Importante por lo urgente, es decir, el tener presente en todo momento el fln 

último de nuestras acciones, su orientación, el para qué de su origen. 

Por último, má.s que sano es recomendable e inevitable, hacer parte Integral dal 

propósito a los miembros de la organización, lncorportmdotos en el proceso e identificándolos con 

él, no hacerlos sentir ajenas a la finalidad de ésto, ya que el punto en cuestión es encaminar 

esfuerzos y orientar1os hacia un mismo rumba. Es necesario que el propósito no sólo se conozca 

en todas los niveles de la empresa, sino que se comparta realmente, con detennlnuclón y 

entusiasmo. 

• Cultura do efoctMdad. 
JoNGRI. 
GnipoEdllorial lbefoe.m60ca, 1991. 
pjg. 149 
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UNA NUEVA GENERACION DE EMPRESARIOS. 

Aduatmente todos ormos hablar de modernidad; modernización educativa, 

modernización del campo, modernización Industrial y modernización politlca. Desgraciadamente 

continuamos un paso atrás, ya que México se Incorpora al libre comercio cuando otros pafses ya 

tienen un buen camino recorrido, lo cual obliga a que nos modernicemos a contra reloj. 

La empresa actual no ha sido capaz de integrar los factores humano y tecnológico. 

La empresa moderna, en cambio, es la fusión de ambos. 

La empresa moderna -o posmodcma, como le llaman los europeos para 

disllnguirta de la de los paises subdesarrollados- so ha Ido convirtiendo paulalinamente en una 

organización humanizada, en donde tienen lugar ta creatividad, la flexibllidad, la calidad (de 

productos y servicios) y el altruismo ecológlco. 

El contraste de la empresa moderna can la tradicional puede resumirse en el 

cambio del axioma •business are business· por la nueva propuesta empresarial: •business are not 

only business·. Y esto se debe a que en el mundo de los negocios de hoy nada es estático e 

Independientemente de la especialidad de la empresa, el empresario debe aprender cómo manejar 

tas tendencias actuales, y convertir los cambios drásllcos en valiosas oportunidades de cambio. 

En esta época de extraordinarios cambios sociales, polllicos y tecnológicos, el 

director que no haya preparado a su empresa para adaptarse, habrá debilitado a ésta y puesto en 

petrgro su supervivencia, o como dijo Robert Gllbreath en su libro •La estrategia del cambio•: El 

dirigente empresarial que no sienta que la tierra se mueve bajo sus ples esté viviendo en el 

pasado, y por lo tanto, no esté preparado para el futuro. 

El empresario del nuevo siglo en las empresas de vanguardia ha abandonado el 

antiguo modelo utilitarista y piensa que hacer empresa es onte todo una labor de estrategia, 

liderazgo, creatividad, Inspiración, audacia y encrgla. 



Nosotros, el iguol que las sociedades desarrolladas, no debemos ver una oposk:i6n 

entre humanismo y lecnologfe, entre humanismo y finanzas, y entre humanismo y produc.ción. 

El empresario moderno. el empresario de la nueva generación, ha descubierto la 

gran Inversión que es la gente. La empresa es anle todo una organización humana, y como tal, e1 
secreto está en el hombre. 

Lo motivación económica es vélida, sin embargo, cuando los directivos, y la gente 

en general, permanecen en una empresa exclusivamente por razones económicas es de esperarse 

que se vendan al mejor postor. 

Un directivo en esta~ condiciones es un peligro latente para cualquier empresa y 

no es raro el caso de que cuando un directivo cambia do empresa se lleve con él algunos 

empleados útiles y a su vez una cartero de clientes. 

El director de la empresa moderna, en cambio, comparte la filosoffa de ésta y no 

olvida que trata con personas humanas. 

No hace mucho tiempo (e) era palrimonio exclusivo de la ella dirección el know 

why ~término usado para referirse al saber porqué se hacen las cosas--. El empleado era definido 

como un instrumento manipulable, tal vez al mismo nivel que algunos otros Instrumentos: un 

desarmador, un tomo, un taladro, y una PC; y asl como al desarmador, al tomo, al taladro o a la 

PC no se lo explica el porqué, sino sólo se le programa con el cómo, asf al empleado tampoco se 

le explicaba el porqué. Los empleados saben el know how ·ténnino usado para referirse al saber 

cómo hacer las cosas. y en un modelo tradiclonal son simples operarios ·algunos de traje, otros de 

overol·. 

El nuevo empresario debe guiar a los miembros de la empresa a través del lcnow 

why. 

El know why es el arma estratégica usada por la empresa moderna. La 

globallzación de la ecooomía, la tecnologfa y el cambio social exigen una estrategia caracterizada 

• La gran lnveniOn 
lltmo, IPADE. 
Sepliembr..octubre de 1992. 
P6g. 44 
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por la versatilidad y ta capacidad de respuesta Inmediata, y esto sólo es posible cuando los 

miembros de la organización son capaces de dar estas respuestas. 

El nuevo empresario es realista, y lo seguirá siendo, y sabe que si el empleado no 

tiene acceso al know why, su know how será lento, fallo de iniciativa y algunas veces contra su 

voluntad .• 

El nuevo empresaria no dirige la empresa dictando órdenes coma quien presiona 

botones. El nuevo empresario difunde el fmow why en su empresa de modo que quienes conocen 

el know how trabajen en consonancia con los objetivos de la empresa. 

Nuestro nuevo empresario debe aprender a servir haciendo negocios. Este 

servicio esl~ orientado en tres direcciones: servicio al clien\c (cuando se satisface correctamente 

una demanda), servicio al empleado (cuando se le proporcionan un lugar y los medios para 

trabajar satisfecho de sí mismo), y servicio a la sociedad (porque la empresa en si es parte de esa 

sociedad). 

El nuevo empresario, el hombre de negocios, el empresario Integral, debe ser 

humanista sin perder de vista el aspecto técnico o el financiero. 

El re10 para el nue\/o empresario es manejar no sólo tas variables que han 

cambiado sino también las que están cambiando. No se puede predecir el futuro, es cierto, pero 

tener visión no significa ser profeta, sigmílca imaginar escenarios futuros posibles basándose no 

sólo en los eventos actuales y en las tendencias aparentes que están sucediendo en la industria y 

en el pats, sino también en los que están teniendo lugar en las Industrias del mundo, ya que en el 

conlcxto de la economra global mucho de lo que ocurra en airas ámbitos aparentemente sin 

relación con la empresa puede afectar1a mariana. 

El nuevo empresario debe estar enterado de todo lo que pasa en el entamo 

sindical, en el entorno pollllco, en el entamo cducal\vo, en el entamo ecológlco, en el entamo 

económico, en el entorno tecnológico y en el entorno empresarial, e interpretar dichos eventos en 

su beneficio. Sólo asl padrá tomar hoy las decisiones que manana aseguren ta permanencia de su 

empresa. 
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PRINCIPIOS PARA LOGRAR LA PRODUCTIVIDAD. 

La productividad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de 

muchos negocios. Durante la úllima década, muchas compaf\las de todos los paises -

industrializados o en desarrollo- han perdido terreno o se han visto an la necesidad de cerrar sus 

puertas ante la enonne competencia que se está dando en los mercados del mundo. 

Es por eso que nosotros queremos hacer notar que la única manera de que toda 

empresa mexicana -micro, pequci'\a y mediana-, pueda estar al nivel de ofrecer los mismos 

productos que en el extranjero. con la misma calidad y productividad, y sobre todo con un bajo 

costo y alla tecnologia, será mediante la revisión, adopción y mejora de los principios que paises 

lideres en el plano intemaclonat manejan actualmente. 

Para esto, mencionaremos algunos principios que a nuestro juicio han sido 

relevantes, para proporcionar a organizaciones, Internacionales y naclonales, un medio eficaz para 

la obtención de resultados adecuados. Cabe aclarar que estos principios no son una regla de 

aplicación forzada, sino una propúesta de la que toda oroanlzación puede adoptar lo que mejor le 

convenga para su desarrollo. Lo realmente importante es estar consciente de que hay que estar 

cada día mejor preparados, con una visión amplia y un espirito de triunfo, si queremos ser 

competitivos, daro!. 

Humildad oor aprender. 

Este principio lo podemos explicar tomando como ejemplo al pueblo japonés, el 

cual se ha distinguido por la capacidad de logro que ha conseguido, a cambio de perder otros 

valores. 

Tenemt?s que entender que los conocimientos y las experiencias que se producen 

en este siglo. son propiedad universal; asl también hay que aprovechar y perfeccionar el camino 

recorTido de paises que estén a la vanguardia de la tecnologla. 



·E1 japonés tiene la caraderlstlca de naturalizar los conocimientos, es decir, todas 

aquellas experiencias técnicas o innovaciones que considera viables de aplicar en su pals, 

sencillamente las adopta y las considera nacionalizadas· (1. 

En México hay que recobrar la capacidad de aprendizaje, de lo contrario se estará 

despercUciando el esfuerzo de muchas seres humanos que estén facilitando el camino n la 

excelencia de nuestra pals, y en especifico, de nuestras empresas. 

Desarrollar una cultura de ofrecer en lugar de pedir. 

El desarrollo de una cultura de ofrecer en lugar de pedir se puede explicar a través 

del desarrollo de una cultura de un pais centrado en su práctica religiosa. 

·Resulta que en Japón los religlosos van a tos templos a ofrecer, actitud por si solo 

productiva, menos expectante que activa, m:'.ls participante y vlvencial que puramente entregada 

al designio divino· (••). 

En México si observamos -a la gran mayorla- la prflctlca religiosa estd orientada a 

la solicitud del fa11or celestial, acompai'w.da de una paciente y concentrada espera a que el poder 

omnipotente realice la petición. El pueblo mexicano debe decidirse a actuar para romper esa 

actitud cómoda y mediocre del que espera que las cosas sucedan. sólo eso nos ofrecerá la 

capacidad para pedir, e incluso exigir. 

Omanizaclón adhocrata. 

Se deben eliminar las •Js\as• del poder, establecer una organización adhocrata, 

siendo esto una filosofía que ha venido a aportar adelantos slgnlficativos en el progreso de las 

empresas, esto es, mostrar una actividad o servicio mds completo, no solamente hay que 

concentrarse en hacer lo suyo, siempre hay que hacer algo más. 

• E:otcelencia d"ireclica para lograr \a prodl.JctMda<f. 
M.A.C. 
Ed. Grad, 1 fJ90 . 
... 25 

" Excelencia d11CC\IC8 para 1ograr ~ pl'oduciMdad. 
MA.C 
Ed. Gntd, HIOO. 
P6g. 28 
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AdemAs hay que infundir un espíritu de equipo ·vital para la empresa., como 

también es lndispensa~e adoptar un sistema de Incentivos que recompense a la totalidad del 

equipo y no solamente a una persone on particular. 

Al contemplar esto, se podré Infundir un sentimiento compartido do logros 

obtenidos. 

Implantar la rotación horizontal. 

"Las Islas del poder o pcqucnos feudos en la Of{lanización se deben en gran 

medida a la mlopla que ha produc;do la organización funcional, sobro todo en las gerencias do 

érea• ("). 

La rotación horizontal permlllré a la empresa tener una visión de conjunto más 

amplia, esl como une comprensión y una proyección sobre les personas que lo rodean, además de 

preparar el personal en diversas funciones: es una mina para descubrir talentos y estimular el 

esplritu do superación y sana competencia. 

polillcas de sueldos. 

En cuanto a polltlca do sueldo compartimos la Idea de Jos japoneses de ofrecer 

desde un principio lo que realmente vale el puesto, a diferencia de ofrecer menos salarlo de lo que 

realmente vale y una promesa de superación, tanto personal como salarial. En la primera posición 

se plantean expedativas con las que el Individuo se sentiré comprometido con la OJV&Olzacfón. 

Seour!dad en el empleo. 

La seguridad de empleo es un elemento Indispensable para que el lndlvkluo 

funcione productivamente en un amtMente egmdable y cordial; ademAs, se senunii por un lado 

psicológicamente lrenqulfo y por olru económlcamenlo estable • 

• ~ dlrocüca pota logrw .. pnxM::tMdad. 
M.A.C. 
Ed.Gnd.1990 . ....... 
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Cualquier empresa, trátese de la que se trate, al tgual que busca sanear sus 

finanzas, Infraestructura y relaciones, tambl~n deberá buscar que el trabajador se sienta en un 

ambiente sano, sin tensiones, para poder1e pennilir su mejor desenvolvimiento en el trabajo. 

Procesos jntearadores. 

"Desafortunadamente en nuestro medio es común la creencia de que entre mayor 

es ta distancia del jefe con su gente, mayor será su importancia, llegando Incluso a aberraciones 

tates como un elevador propio" (•). 

Debemos olvidamos de toda descriminación, no es objetivo de la empresa, el 

objetivo es ser productivo.Tendremos que pensar más en el trabajador tlplco que pasa B horas en 

un ensamble, lo cual es aooviador, monótono y enajenante, como Ingenieros Industriales debemos 

hacerlo sentir no como obrero sino como gerente general de su mi1quina. 

El ser productivo, lo podemos lograr con los procesos Integradores, que son 

llevados por un llder, el cual tendrá que tener en menle la forma más eficaz de llevar a cabo sus 

objetivos en función de los demás. 

Es por eso que todo llder tendrá que tener presentes los siguientes puntos: 

• Saber de la responsabilidad de ser !!der. 

- Poder capacitar a sus subordinados para que puedan conocer y asl lograr los 

objetivos. 

- Desarrollar ritos de Integración socia\ en diversos nlveles. 

• Darse tiempo no estructurado para escuchar a su gente. 

·No despedir por errores, sino dar un tiempo de aceptación. 

- Hacer sentir a su gente como parte de una familia. 

• Ex~ directa para \ograt la produdMdad 
MAC 
Ed.Gntd, 195i0. 
Pig.41 
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Para lograr Imprimir un auténtico espíritu de equipo y de éxito a la empresa, 

debemos !;-~!'\alar que es necesario el conlar con un líder quo Inspire creatividad y participación a 

tos miembros del equipo, erradicando asl conductas prcpolcntcs. El lldcr también tendré que 

otorgar reconocimiento a la actividad del conjunto, tanto en fas buenas como en las molos. 

Trndiclonalmenlc en nuestro sistema educativo so estimula el lndivkfuallsmo, pero 

lo que realmente importa es el aprovechar la unión de todos por un mismo fin. 

Integrar un aruoo de trabajo. 

Do nadie es secreto que la fortaleza alcanzada en la lnlegracióri de un equipo es 

re'iponsabilidad del Hder, ya que son estos los encargados de lransmilir la razón de ser del equipo 

-destacando su objetivo. comunicando la siluaclón, planteando la problemática y las posibles 

soluciones, motivando, etc-, de esta manera, el llder debo emplear •crlllcas constructivas• que 

despierten el Interés de sus subordinados, un Interés fundado en su gusto por lo que hacen, y no 

sentirse ajenos et objetivo perseguido. 

El llder deberá de hacer ver ar trabajador que es más fécil trabajar en equipo que 

de manera aislada, no importa que sacflique la satisracción por el triunfo Individual, Jo Importante 

es conjuntar esfuerzos en un mismo sentido para lograr mejores resullados. 

Motivación oennanente. 

A nuestro personal tenemos que estar motivándolo constantemente para que 

piense er. grande, para que sea ambicioso al dcsempeilar su trabajo. Podemos aflnnar que un 

sistema de trabajo sin personal molivado no proporcionará Jos resultados esperados. Hay que 

dedicar un porcentaje del tiempo en las empresas a la motivación, para poder mantener en 

movimiento positivo al factor mas importante de la P'oducción: el hombre. 

Toma de decisiones en consenso. 

Las decisiones en consenso han sido un sistema muy exiloso en el mundo, ya que 

pennilen la colaboración de un grupo, en donde el objetivo es poder llegar a •m acuerdo común. 
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En nuestra opinión este sistema proporciona al trabajador mayor facilidad para poder lograr y 

detenninar objetivos més reallstas. 

Desarrollar la conciencia del control lmotfcilo. 

El jere deberé tener confianza en sus obreros para poderles pennillr llevar a cabo 

controles lmpllcitos de calidad, ya que esto lo redituará en benencio para la empresa, reduciéndole 

el tiempo de supervisión y obteniendo una mayor calidad. 

Aproyechar la experiencia de su gente. 

El aprovechamiento de experiencia de la gente experimentada nos alecciona a 

que tanta en el mundo de los negocios como en el deporte, podemos aprender mucho de este tipo 

do personas, no para que jueguen una posición más, sino para que Instruyan a todo el grupo y asl 

poder reproducir esta efectividad. ·A1 mas capaz como capacitador"'. 

BUsgueda omanizada de conocimientos. 

Toda empresa con deseos da superación deberá fomentar el objetivo corporativo 

en una constante búsqueda organizada de conocimientos, ya que resulta más sencillo poder 

encontrar un camino con la cooperación de la gente, que contar solamenle con la participación de 

un Individuo. 

Implantar la Investigación tecnológica en forma sistemática. 

Se debe fomentar sJstemállcnmente la Investigación e innovación tecnológica en 

las empresas, ésla es una medida que toma gnm interés, ya que hoy en dla los mercados 

lntemaclonales ccmplten teniendo en mente brindar precios reducidos y atta calldad en sus 

productos, para lo cual es necesario que las empresas destinen un cierto porcentaje de su 

presupuesto a este rubro. 

Mane!o del stress. 

El stress, definido éste como el estado de lntranqul!idad y tensión emocional, ha 

iníluldo en fonna constderable en la calidad. SI queremos aumentar nuestra producción, es muy 

Importante el poder reducir este rubro. 
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La eliminación del stress se logrará a través del ejercicio, bailar, gritar, etc.; todo 

esto con el lin de poder mejorar la producción estandar con la que se desempei'\an actualmente las 

organizaciones. 

Ofrecer un sistema de educación. 

En la actuaHdad toda empresa preocupada en su futuro deberá centrar su atención 

a la formación del hombre, ya que el hombre mismo es el encargado de realizar los nuevos 

adelantos en materia de tecnológia e innovación. 

La formación de su g<.·nte conlempla tres áreas básicas: 

- La Técnica.- para obtener mano de obra calificada. 

- La Humana.- para obtener esplrilu de obra (cortesla, cuidado en su labor, 

etc.). 

- La Clvlca .- para obtener compromiso social. 

Ser audaz y paciente. 

Hay que tener audacia para poder apllcar no sólo estos principios, sino también 

cualquier proyecto a realizar. 

Además, hay que tener paciencia en el logro de los resultados, ya que el éxito no 

es cosa fácil. El éxilo sólo es para personas que tengan perseverancia, deseos, lucha y sobre todo 

capacidad. •s1 las cosas fueran fáciles cualquiera las harfa•. 

Buscar la excelencia directjva del vértice a la base. 

•Ningún cambio se puede gestar o realizar sin la amplia participación del Hder de 

la organización· e·>· 

• Excelencia dllecüca par.!1 lognlt 111 pJoduttivldad. 
M.A.C. 
Ed. Gtad, 1900. 
Pig. 79 
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La participación del Hder debe ser imprescindible en el proceso de cambio, 

ya que asegurará de manera formal la aplicación l!e un proyecto, asl como el compromiso 

de sus ejecutivos de nivel Inmediato inferior. Dicho proceso deberá llegar desde el punto más alto 

de la empre~ hasta los niveles más bajos de la misma, esto con el fin de buscar el éxilo en 

conjunto de todos los que forman parte de una organización. 

Pueden existir muchas principios para mejorar la productividad, lo cierto es que en 

México debido a la educación, si un director de empresas quiere aumentar su productividad, 

deberá ofrecer estlmulos monetarios a sus subordinados, ya que nadie puede negar que el dinero 

es uno de los principales motivadores de los esfuerzos para lograr dicha productividad; esto no 

quiere decir que principios como educación, molivación, seguridad de empleo, etc., no sean 

Importantes, sino que debido a las condiciones que enfrenta México -pobreza, alimentación, salud, 

ele.· no es tan fácil poderlos poner en marcha, pero lampoco es IMPOSIBLE. Y ante la economla 

global, la micro y pequcna empresa no tendrán alternativa. 
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PRODUCTIVIDAD MERCADOLOGICA. 

Las aisls económicas amenazan seriamente las ventas, pero también orrecen 

oportunidades excelentes para estimular la productividad general de la empresa, por ello es 

conveniente encontrar Individuos qua las puedan visualizar y asl mostrar su capacidad para 

resolver problemas y justificar su posición en ésta: en la mayorla do los casos es un director el 

encargado de realizar dicha labor. 

No hay que ver en los problemas obstáculos que nos impidan seguir adelante, sino 

por el contrario, medios y mecanismos que se nos presentan como una oportunJdad do mejorar, de 

adaptamos a las condiciones de nuestra actualidad y do no permanecer en el rezago. 

·A. Lee laccoca, presidente de Chrysler, no lo contralaron porque no hubiera 

problemas en la empresa, ni porque tuvieran necesidad de gastar 12 millones de dólares en su 

salario; los resultados con él a la cabeza de t8n Importante emporio evldencran que sólo un 

auténtico líder pudo poner1os en un plano competitivo• e;. 

Hay que entender que gran parte de las crisis empresar1ales no se originan en las 

Incapacidades de los directivos para enfrentar los problemas, sino en su Indisposición a actuar y 

tomar decisiones •amcsgadas·. es decir, a su falta do seguridad. 

La mercadotecnia la ha definido Peter Drucker diciendo quo es tan bislca, 

que no puede considerarse como una función separada en la empresa total vista desde la 

perspoctJva de su resultado final, es decir, desde al punto da vista del cliente. 

Algo que muchas empresas han perdido de vlsta es que el factor m4s Importante 

para ellas es el CLIENTE, no es el número de empleados, no es el margen de competencia que 

enfrontan, ni son las ut~lidades; y esto es agio muy fácil de olvidar, de no existir clientes no existe 

• Exc*ncb dlreQk:a p.inl lognt .. pn:WdM:bl. 
MA.C. 
Ed. Gnd, 1990, ....... 



ninguna de las otras cosas, es más, no existe la empresa, en cada uno de esos •pequenos 

detalles• que la empresa va tejiendo debe tener siempre presente que es con el fin de agradar al 

cliente; podemos poseer el mejor producto del mundo pero si no se vende, no hay negocio, si no 

se conseiva el cliente, no hay continuidad. 

El reto de ser mejores no es tarea fácil ni mucho menos labor·de dlas, es por eso 

que hoy por hoy, hay que crear una mentalidad productiva en todo el personal do la organización. 

dirigida hacia ta satisfacción de los mercados, sin perder de vista el objetivo de la empresa: 

ob\ener utilidades mediante la venta de un produdo que agrade y satisfaga al cliente. Do ahl 

nuestra preocupación por tocar el tema de la productividad mercadológlca. 

La mercadotecnia se encarga de lanzar productos que satisfaonn las necesidades 

del mercado; estudia el precio, la presentación, la calidad, y sobre todo, las necesidades a 

satisfacer. Para ello pcsentamos la siguiente figura que esquematiza el modelo de encuentro entre 

la oferta y la demanda desde el punto de vista de la mercadotecnia: 

Voriti.bles con
lrolnbles por la 
empresa 
{endógenas]. 

o 
Vnrl11bles no con· 
trolnbles por la 
empresa 
(cx6gcnas). 

La excelencia mercadológlca de una empresa puede ser sintetizado por medio de 

cuatro ·naves• : 
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La necesidad del cliente es la piedra angular sobre la que descansa ol éxito de 

cualquier producto, por ello la primero ·uave• se encamina hacia ta sat\sfece(ón de esta necesJdDd. 

Identificar una necesidad y descubrir su sallsfactor es el principio bllslco de 

mercadotecnia, y consiste en desarrollar lo obvio, lo que lo gusta a ta gente, y dárselo, sobre todo 

cuando en nuestro campo se cuenta con compeUdores mucho més poderosos, més grandes, e;> con 

recursos económicos superiores a los nuestros. 

Le calidad -segunda ·uave·- dependo on primer lugar de lo lnvosUgadón del 

mercado al que esté destinado el producto; si esté mal dlsenado no cubrirá la necesidad auténfJca 

del mercado, y el rosuHedo sera •.• 

No podemos hablar de calidad en términos de éreas o dep,¡:rt<:>m&nto= de una 

empresa, el concepto de calidad es un concepto de pennanencla que abarca toda activldad que 

tenga que ver con la calidad que buscamos tener. Es claro que actualmente se vive un fenómeno 

de •mtst1ca• de lo calidad. 
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Pero, ¿qué es la calidad? 

En términos comerclales es la medida en que nuestro producto cumple 

satisfactoriamente las necasldades del cliente, ast se cumpliré la premisa: El cliente quo recibe lo 

que necesita, con gusto pagarA to que se le pida. 

La calidad total la podemos definir entonces como la satisfacción plena del cliente, 

obteniendo defectos de cero errores en nuestros productos y generando además calldad de vida. 

Por ello es Indiscutible que el blnomlo entre la satisfacción de\ cliente y la producción de cero 

errores se dan CQmo elementos Indispensables de la excelencia. 

El servicio -tercera •nave·· es la fonna de enrlquec&r la venta, a través del cual et 

cliente satisfecho continuaré consumiendo determinado producto. Sin contar con que sus 

recomendaciones nos darán más cllentes. 

Desafortunadomente muy pocas empresas mexicanas comprenden lo importante 

que es el érea del servicio, y esto tendré que cambiar, se debe dar una nueva Imagen de servicio 

en un tiempo muy corto para poder hacer frente a la nueva competencia, la cual, aunque pue<fe no 

ser muy conocida por el mer~do, ~eguramente gozaré de mayor aceptación dados tos rasgos 

culturales que nos caracterizan. 

Las empresas de excelencia muestran lo Importante de un servicio més un valor 

agregado, llamemos a esta "servicia con valor agregado", este valor agregado consisto en la 

actitud de la gente que tiene contacto directo con el diente -una telefonista, un vendedor, un 

repartidor, un doctor, una enfermera, un mesero, un cejero, etc .• , puede ser una sonrisa, un saludo 

o alguna otra cosa que haga sentir Importante y bien atendido el cilcnte, yo que esto es algo m{ls 

que él no esperaba, es algo que nos hace saber que la persona disfruta de hacer su trabajo y que 

lo hace para nosotros. Oe ohl que sea Importante que las empresas mexicanas entiendan que el 

servicio no tennlne con la venta, ni tampoco asegurara al diente para toda le vida; por ello, deben 

modificar sus actitudes de sorvlclo al cliente, no ser "rrto•, ni mostrar desinterés y falla de atención 

hacia él, si quieren convertirse en empresas competitivas con sistemas més acordes a le realidad 

del mismo. 

Tradlclonalmcnte tos precios -cuarta •nave·· son fijados de acuerdo a alguno o 

algunos de los siguientes métodos: 
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·Precios de la competencia. 

- Estrategia do penetración del mercado. 

- Costos de fabricación. 

·Utilidad deseada. 

Si bien os cierto que estos m6todos han funcionado en las empresas aduales, lo 

cierto es que con la evolución de los mercados es necesario agregar algunos •1ngredientes• 

estrat6glcos. Esto es lo que hacen las empresas de vanguardia y por lo que so les reconoce como 

empresas de éxito. 

Estos •ingrcdlenles· -como les hemos llamado- consisten en eprovechar nichos de 

mercado y el grado do penetración pretendida. El aprovechamiento de los nichos representa la 

oportunidad momentánea qua nos ofrece el mercado para Incrementar consldernhlemente las 

utl\idades, el grado de penetración pretendido conslslo en ofrecer en el mercado un precio 

considerablemente reducido, produciendo asl un Impacto Inicial de absorción y penetración mayar 

que descalifica de lnmedialo a la competencia. 

Lo Importante es buscar un Incremento en la satlsfacclón del cliente, para ello es 

preciso detectar las necesidades. la calldad, el servicio con valor agregado y el precio adecuado, 

todo ello encaminado a la conquista del cliente. 
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ESTRATEGIAS GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICAS. 

La tendencia mundial de la globalización comercial y la Integración do bloques 

económicos lmpUca una necesidad de que México replanteé el camino a seguir, con el fin de lograr 

ser competitivos en esta nueva era económica. 

Por ello, la in".trumentaclón de estrategias es un factor fundamental para hacer 

frente a un mayor ambiente compotitlvo. 

Es conveniente entonces observar las tendencias e inlentar tomar el mismo 

rumbo. Para ello recordemos algunas de estas tendencias: 

1.· Globalizaclón de las economtas. 

2.- Cambio de panorama de largo plazo e corto plazo. 

3.· La cultura de la rapidez. 

4.· La atención dada a h1 educación. 

5.· La atención prestada el hombre. 

6.· El cuidado del medio ambiente. 

7.· Elevada calldad de productos. 

6.· Menos megaproyectos (descantrallzación). 

Ante estos signos do cambio conviene plantear estrategias en tres niveles: en k> 

general, el sector gobierno; en lo particular, el sector empresarial; y en lo especmco, la gente. 

En lo general: 

1.· Se debe promover el desarrollo de la Industria mexicana con alianzos en el 

ext.ranjero. 

2.· Hay que brindar la Infraestructura necesaria para este desarrollo. 

3.· Bajar los Impuestos con el objeto de Incrementar el estableclmlento de 

negocios (micro y pequena empresa). 

4.- Fomentar ta confianza en la gente para obtener mAs participación. 



En lo part!cular: 

5.- Borrar la duda exterior respedo al riesgo de Invertir en nuesltO pals. 

6.- Dar mAs apoyo a la educación y a la salud. 

7 .- Proteger el medio ambiente prtoritariamente. 

1.- Desarrollar una nueva cultura empresarial propia para ser más compeUUvos. 

2.- Aprender, at prlnciplo copiando, para Lgualar y después desarrollar sistemas 

propios do desarrollo. 

3.- Educación y capacitación laboral. 

4.- Elaborar productos de calidad total. 

S.- Dar m~s Importancia al seivlcio con valor agregado. 

6.- Darle sentkto a la cullura do la rapidez o al uso del tiempo, ye quo la calidad 

sin rapidez sirvo de poco. 

En Jo especmco: 

1.- Trabajar con el Ideal de forjar un México mejor, pero trabajar de ven:tad cada 

quien, sln ·sao lunes• y sin •puentes•. 

2.- Aprender a trabajar en equipo, unir esfuerzos y dar1es sentido. 

3.-Aprender a exigir, pero también a dar. 

4.- Ponerse •1a camiseta de mexlcano•, pero da mexicano comprometkio con al 

desarrollo del pa Is, no de mexicano por la selecci6n de futbol. 

Debemos replantear nuestro comportamiento y nuestra forma de enfrentar el 

cambio, para ello, presentamos a conllnueciOn un contraste entro les actttudes antiguas y las 

nueves (j, mostréndose puntos béslcos que deben tener muy en cuenta los directores de 

empresa, ya quo de lo contrario no podrfen hacer frente a este nueva competencia: 

• La estriileQill del cantil>. 
Robert D. GibMth. 
Ed. Me: Gmv-Hll, 1989 • ....... 
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PIJNTOS DE VISTA ANTIGUOS PUNTOS DE VISTA NUEVOS 

• Mejores herramientas hacen •Mejores trabnJadorcs hacen 
mejores trabajadores mejores hcrramlenlas 

• Los seres humnnos lmpllcnn 4 La gente proporciona ndapt~bl-
lnccrtldumbre lldod 

.. Las cosas se 11ucden medir y "' Los seres humanos llenen un 
tJz:ncn un precio valor Inmensurable y no tienen 

prcclo 

• Las cosas se dcsgnstan cunn- •Los Individuos se atrofian cuan-
do se usan do son Ignorados 

"' Las m!iqu1nDs llenen vnlor por- • Lns personas traen valor por-
que no cnmblan que cnmblnn 

•Las empresas se dlvldian en •Las emprcs8s se dividen en rfi-
buenas y malas pidas o lentas 

Vll.6-3 



SERVICIO: LA OTRA CALIDAD. 

En capltulos anteriores -Productividad mercadológica y La calidad y la lngonlcrfa 

Industria\- hemos expresado cuan Importante es el cliente para una empresa, Independientemente 

del tipo de mercado en cuestión: interno o externo. Partiendo de este principio e.xpUcaremos aqul 

como es que la empresa muestra su Interés por el cliente n través de un concepto con el que todos 

estamos famlllarizados, que a vece-; exigimos y a veces no y del que cada uno de nosotros tiene 

una Interpretación propia: el seivicio. 

Tradlcionalmente, las empresas mexicanas se han ocupada més por otros factores 

que por el servicio, y se han dado cuenta de la importancia de éste cuando •sucursales• de 

empresas extranjeras se han establecido aqui. Mejor aún, hoy que nos vemos cara e cara ante la 

competencia vecina y la del airo lado del océano, ante las cconomias globales, caemos en la 

cuenta de que hablamos perdido la visión de nuestros actos, de que nos estabamos enfocando a 

lo •urgente• y no a lo ~verdaderamente Importante", como ya lo mencionamos alguna vez. 

La competitividad global nos exige un fuerte nivel de compromiso con valores 

como el servicio y la calidad, que son imposlbles de alcanzar cuando no se Uenc la convicción de 

aportar lo mejor de uno mismo. No es suílclente el esfuerzo necesario para lograr una venta, hay 

que dar más, hay que hacer sentir al cllcnte que recibe más de lo que pagó, para que nos 

Identifique y quede conforme con nosotros, o dicho on otras palabras: •qu\on mcibe lo que necesite 

con gusto pagaré lo que se le pida". Ese •algo mfis• os precisamente el seNlciO, por un lado el 

producto en si (que puedo ser un bien o un servicio) cuenta con cierta calidad, y eso que no se 

cobra el cliente pero si se le da es lo que \lamamos servicio, no hay que confundir -.cabe aclarar

que no nos estamos refiriendo al servicio como un negocio en si, como una empresa de servicios 

sino a la aditud mostrada por la gente en el desarrollo de ese negocio. 

El scrvlct,o es la forme de enriquecer una venta, es lo que se llama la posventa a 

través de la cual el cliente satisfecho seguirá consumiendo mas nuestro producto; para ello, el 

prestador del setvicio debo recordar dos reglas básicas: 

REGLA No. 1: El cuente slempre llene la razón. 



REGLA No. 2: SI el c!\ente se equivoca, vuelva o leer la regla No. 1. 

Seivicio es la disposición de la organización y de las personas para orientar sus 

conocimientos, habl\ldades y cmpcr.o, sus recursos lodos, en función de las necesidades y 

expcctalivas del cliente (1. 

Cuando definimos calidad total dijimos que ésta era la suma de esfuerzos 

realizados para obtener calidad en el producto y calidad en el servicio, y que esto originaba cierta 

calidad de vida. 

La calidad en el servicio implica fundamentalmente el conocimiento profundo de 

las necesidades y expectativas de los clientes, tanto intemos como externos, a los que debe 

enfocarse toda empresa; lns empresas en busca de éxito no pueden, actualmente, limitarse en 

servir, por el contrario, deben desvivirse por hacer1o y hacerlo bien sin importar los problemas que 

tengan que enfrentar. 

~car1zon afüma que la calidad en el seNiClo dependo fundamcnlalmente de la 

calidad de cada uno de los contactos personales que el cllente tiene con quienes representan la 

empresa a sus ojos: {* .. ). 

Ln actitud tiene gran 1mporta11c1a como variable del comportamiento y de la 

efectividad, debe entenderse la trascendencia de comprender al cliente, de ser cordiales y de 

aplicar el criterio para amoldar tos procedimientos a sus expectativas, en lugar de hacerte vidima 

de nuestras necesidades, sistemas internos y estado de ánimo. 

Es Importante promover esta actitud en todos y cada uno de los Individuos que 

cunforman la empresa, y medir su cumplimlcnlo en función del Impacto causado en el cliente 

Inmediato, que puede ser interno o externo, es decir, debernos pensar que todos somos clientes, y 

-;,.J poner o la empresa det!"ás de un •mostrador" y considerar clientes a todos los que están del otro 

ü:celznciaDncti'o'apn)QgRfla~. 
M.A.C. 
Ed. G..t, 1990. 
P6g. 107 

•• Cullufa do ofectMdad. 

""""""· Grupo Ed:tofial lb«oeméóca, 1991 . 
... 73 
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extremo, p:lra Jograr el éxito tenemos que aprender a trabajar y a hacer nuestro trabajo en función 

de las necP.sldades de la gente que lo aprovechara, no pensando únicamente on los clientes 

externos, asl no lograremos fonnar empresas do excelencia. 

A Miguel Angol le preguntó uno de sus dlscfpulos, que lo habla estado 

observando mientras detallaba una escultura, si no peróla demasiado tiempo en esos 

detalles, Miguel Angel replicó: son los detalles los quo logran la podecclón1 pero la 

perfección no es un pequen o detalle(•). 

Eslo es muy cierto, desafortunadamente no se pone en práctica, con frecuencia se 

olvida que las grandes puertas giran sobro pequci'hls bisagras; esto es, lo que el cfienlc realmente 

espera de nosotros es calidad en cada uno de los detalles que Integran el servicio. y esto supone 

excelencia en el desempeno do todos los empicados do la empresa, especialmente de aquellos 

que tienen contacto con él. 

Por eso la direrencla de fondo entre las empresas de éxito y las otras radica no 

tanto en el desarrollo do una mosoffa adecuada, sino en que ésta se viva en cada uno de ros 

niveles organlzaclonales, muy especialmente -repelimos.. en aquellos que dan la cara al diento. 

En el momento en que ocupamos nuestro papel de dientes fuera del trabajo, en el 

momento en que nos situamos como clientes externos, nuestra perspecUva cambia y se enriquece, 

crece nueslra visión de servicio. El punto do vista del cliente nos ayude a enlender que el servicio 

es un concepto lnlcgral: al cliente no le lnleresa cual fue el Ingrediente que anulnó ol pastel, para 

él es el servicio complelo lo que está bien o no, en su visión es la pastelería, la aerollnea, el hotel, 

la llantera, el restaurante, el hospital o el teatro quien satisface o no sus necesk1ades y cum~e con 

sus expectativas. 

La actitud corresponde al caprichoso ámbito de las motivaciones humanas y la 

clientela es cada vez más senslble o ella, por lo que debemos estar conscientes de preparamos y 

reforzar este "terreno" cultivando e nuestra gente. 

• Excnief1cil DlrectMi '811 5ogtw 111 productMdad, 
M.A.C. 
Ed.GJM, 1fQO. 
P.tg.100 
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Con base a todo lo dlCho, ~anteamos que la sensibiUdad a las ncccsldades dol 

cliente constituye un reto y una clave fundamental para el éxito de las empresas de hoy, impflca 

además un rolo de Upo cultural, y por tanto, cambios no sólo en los procedimientos, sino también 

en la manera de percibir el ambiente. en los valores y la mentalidad, en la actitud. 

Planear un setvlclo excelente para respaldar l.as ventas es un objetivo a largo 

plazo. tal vez to urgente sea llegar a la cuota mensual cslimada de ventas, pero lo 

verdaderamente importante es dar el servicio adecuado, entonces atenderemos de Igual forma lo 

urgente y lo Importante. Dicho en forma de metáfora ·1as grandes puertas giran sobre pequcnas 

bisagras•, el smvlclo, son tas bisagras. En esta dócad11 seré una premisa pennanente e Infalible: la 

caJidad sin servicio será: Igual a cero. 
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IMPLANTANDO UNA CULTURA DE EXCELENCIA. 

Como se mencionó anterlormcnto, para llevar a cabo un proceso de cutturlzactón 

de excelencia se necesita de un proceso de Implantación, dicho proceso vaña do acuerdo a las 

dimensiones de la empresa y a las caracterfstlcas do la cultura con que se cuenta actualmente en 

comparación con la deseada. 

El proceso de implm1tación contempla una serie de etapas que describen et 

camino y senalan una adecuada mancrn en que óstc puede aplicarse; recomendamos que cuando 

un empresario opte por la eJccuclón de un plan de este tipo, no desista tan fácilmente, ya que 

estos cambios no arrojan beneficios de inmediato y sólo se habrán logrado crear falsas 

expectativas en la gente, frustraciones, y dcsconnanza hacia las decisiones de los dirigentes, 

plincipalmente, to cual se verá reflejado en su productividad, es decir. en las utllldados. 

Toda persona que busca la excelencia, ententida ésta como un ello grado de 

perfección, en su empresa debe tener cualidades de lfder, ya que es necesario mostrar 

perseverancia por lograr todo lo que se propone -el teme de llder fue tratado en otro capttulo-; de 

esta manera, la Implantación de una cultura de excelencia hace necesario, al menos, contar con 

las caracterlstlcas de lfder en las personas encargadas de su ejecución. 

Hasta aqul sólo hemos esquematizado los requisitos necesarios para Implantar 

una Cultura de Excelencia, a continuación presentamos 10 estrategias para k>grar resultados 

óptimos en las organizaciones, extraidos del libro •excelencia directiva para lograr la 

pn¡ductlvldad". 

Buscar le excelencia directiva. 

Toda e_mpresa en su caminar diario busca encontrar como fin prtnclpal la 

efecllvidad del negocio. Dicha efectividad se Inicia con la obtención de resultados y la 

permanencia en el mercado. 



El líder es la única persona de la empresa que tiene ta obligación de poder 

encaminar y dirigir el rumbo de la organización hacia el logro do sus obieUvos. Ya lo dice un viejo 

provert:llo chino: ·e1 pescado se empieza a podrir por la cabeza•. 

•en materia de dirección, si el director general o nivel máximo do la empresa no 

cambta, tampoco opera cambio alguno en la organización, aunque se inviertan recursos en 

sistemas, consultores, cursos, ele.· (1. 

Una empresa tendré que encontrar y seleccionar a un díredar encaz que tonga, en 

principio, una mentalidad de Hdcr, para, por un lado, lograr resultados de alta productividad, y por 

otro otorgar satisfacción a las necesidades humanas del grupo e su cargo. 

Analizar la filosofla actual. 

- Grado de sallstaccl6n de cliente 

PRODUCTO O • Setvlclo con valor agregado 

SERVICIO 
- Capacidad y velocidad de respuesta 
-Enrlqueclmlcnlo del producto 
- F1Jad6n de precios de venta 

MERCADO OE 
- Investigación de mercados 
- lnnovo:1cfones mercadol6glcus 

LA EMPRESA - Estrategias de mercadeo 

OPERACION - Estimulo a la ncclón 
- Crenllvldad INTERNA DE - Desarrollo tccnológlco 

LA EMPRESA 
- Ambiente laboral 

FACTOR - Selecci6n y cnpacltac16n de per!:onal 
HUMANO ·Ascensos y promociones 

SERVICIOS ·Sociedad 
DE ORDEN ·Estado 
SUPEFllOR 

APORTACIONES • Cultura general 

• ~kmcia drecticll pata loorat la productMdllld. 
MA.C 
Ed. Gcad, 1'190. 
P6g. 88 
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Habiéndose consJderado k>s puntos del esquema anterior el director podrt 

conjugar opciones del consumkfor, para conformar y definir su verdadera y auténUca fiklsofla 

corporativa. 

Para eUo, es necesario determinar la filosofía de toda empresa. ya quo ésta marca 

la paula para orientar todas las acciones que se emprendan y se desarrollen dentro do la misma. 

Por desgracia. la fijación de esta filosofia no es tarea fácil, porque hay ocasiones en quo tos 
lideres con actitudes prepotentes, ante el cliente, descalifican la polltlca e instituyen una filosofia 

de desprecio. 

Definir ob!et\vos de orden suoeriq.r lntcorando la filosoUa comoratlva. 

Quien entienda que n0 solamente como objetivo de una empresa está el ganar 

dinero, sino que tamblón la producción do bienes para la sociedad, podrá valorar el dosempeno de 

sus funciones. Para definir este desempeno se deben establecer los valores de la empresa, asl 

como los objetivos de orden superior. y por medio de esto Identificar el núcleo fundamental sobre 

el que giran los elementos que Integran a la organización: 

- La estructura. 

- Los sistemas. 

-El estilo. 

- El personal. 

- La estrategia. 

- Las aptitudes. 

La organización, a efecto do lograr el éxito, debe poseer un sólldo conjunto de 

creencias que sirvan de premisa a toda su polltlca y a sus acciones. Este éxito solamente se 

logrará a través de una firme adhesión o los valores. 

Es osl como podemos fijar los objetivos de orden superior a cumplir. La empresa 

por lo general se preocupa por desarrollar productos sobre la base de un objetivo que produce 

utilidades, y no en una f!losoOa de servicio social a la humanidad. 
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Compromeler a lodos los l!d!?feS de ta omanlzaclón con la nueva fi!osofia. 

Esto compromiso se debo realizar del vértice o la base, es decir, primero en los 

lideres de nivel Jeré~ulco más alto en la organización y posterionnentc en los niveles medios y 

operativos. 

Comunicar y promover la filosofta en una organización es fundamental para lograr 

un cambio de cultura, y vivir dicha mosofia constituyo la mejor fonna do facilitar un auténtico 

desarrollo cullural. 

Convertir la filosoffa deseada en cultura corpora!iva. 

Una vez definifa la rnosof12 a Implantar, el empresario deberá poner en práctica 

dicha filosofla. La manera do convertir esta filosofla en cultura corporativa se da a través del 

cambio de mentalidad de la importancia prestada a tos valores y de la incorporación do la gente en 

el proceso, no al proceso. 

Desarrollar lideres de excelencia e involucrar a los lideres sindlcalcs. 

El hecho de contar con \ldercs de excelencia en la empresa es Importante para el 

logro de los objetivos, ya que éstos son los que guion las acciones encaminadas a la excelencia, e 

1ravés do esfuerzos que se traducen en productividad y que requieren de: 

a} Dirigentes convencidos del cambio. 

b) Paciencia por parte de los dirigentes. 

e) Desarrollo de programas de enacnamiento. 

d) Investigación del potencial de la gente. 

e) Crear conciencia de lo deseado. 

!nstalaclón de un sistema de adminlsJración por rcsu!tadqs. 

Es recomendable establecer sistemas de administración por objetivos que 

permitan evaluar el descmperio da cada uno de los niveles de la organtzaclón y desechar 

evaluaciones de actividades. ya que estas nns dan muy poco de lo que realmenlc hace sobrevivir 

a la empresa: RESULTADOS. 
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~na amura de con!rol estndfs1Jco, 

Para lograr esto es necesario contar con la participación de los miembros de la 

organización. dando a cada uno de ellos la responsabilidad de autocontrolar sus propias ranas. 

Implantar clrr...ulos de control de calidad como sistemas omanlzados de part!ci®ºM. 

Estos clrculos astan formados por pcqucnos grupos de personas que so reunen 

voluntariamente para resolver problemas o discutlr1os, contribuyendo con ello a elevar los niveles 

de productividad y calidad. 

Podemos mencionar algunas de !ns ventajas del establcclmlento de un circulo de 

control de calidad: 

- Eliminar errores e Incrementar la calidad. 

- Mejorar los resultados. 

- Involucrar a la gente a su trabajo. 

• Incrementar la motivación. 

- Crear una aditud de prevenir problemas. 

- Crear una capacidad de resolver problemas. 

- Mejorar la comunicación. 

- Desarrollar una relación annonlosa jefe-subordinado. 

- Establecer un ambiente de higiene y seguridad. 

- Promover el desarrollo personal. 

Crear cen!ros educacionales. 

El único camino viable para el desarrollo de toda empresa es la educación. por 

ello es mejor ocupamos en preparamos para ser lo suficlcntemenle compelitlvos, que en seguir 

haciendo las cosas al •ahl se va• sólo porque con ello se generan utilidades. 

En nues!f'O enlomo, sólo una admlnistraciOn capaz de compartir la responsabllldad 

de planear y pensar le empresa, de considerar las aportaciones que puedo hacer la gente, puede 

enfrentar ol futuro do manera menos arriesgada, con més firmeza y mejores posibllldades de salir 

victorioso en esta "Tercera Guerra Mundial•, 
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ALVIN TOFFLER Y SUS CIENTIFICAS PREDICCIONES EN LOS 90's. 

Para Alvin Tomer existen pautas que nos pcnniten identificar y comprender los 

cambios que se avecinan en los negocios, la economla, la politlca y los asuntos mundiales. 

El asunto clave se encuentra en ·identificar" quién dará forma a estos cambios y 

cómo lo hará. En escencia ·nos dice· estamos ante un nuevo sistema do poder. 

Estamos entrando a una nueva etapa, etapa que Temer define como la era de la 

información, ya que en ella el conocimiento sustituye al trabajo Hslco. 

Entendamos al poder como una dimcnslOn dentro de las relaciones humanas, 

relación que no es buena ni mala en si, este carácter se lo otorgan los medios usados para 

lograr1o. El poder constituye el reciproco del deseo: todo aquello que pueda satisfacer los deseos 

de una persona tiene poder. 

En el juego del poder del conocimiento, los hechos, las mentiras, las leyes y las 

verdades son las armas con que Toffler define los siguientes conceptos: 

CONOCIMIENTO.- Información depurada como afim1aclón de carácter general {imágenes, 

Imaginación, actitudes y valores). 

INFORMACION.· Son dalos ordenados por categorlas o planes de clasificación. 

DATOS.- Hechos més o menos Inconexos. 

En sf, Toffier nos dice que el conocimiento es la fuente de poder más versátil, ya 

que no se gasta, es lnflnllamente ampliable y pueden adquirir1o tanto el pobre como el rico. 



Para Toffler estamos Inmersos en una economla superslmbóllca, economla que 

surge a partir del cambio en la naturaleza del poder, y en la que reconocemos a ésto por medio de 

stmbolos que le han sido asignados, por la sociedad misma. Esta economla supecsimbólica puede 

definirse con base a que: 

1.- El nuevo sistema para crear riqueza depende por completo de la comunicación y Ja dlstríbución 

Instantánea de datas e Ideas. 

En este sistema las tendencias apuntan hacia la producción adaptada a la 

necesidad de clientes, el surgimiento de nichos de mercado, las nuevas fonnas organizativas y el 

debilitamiento de la empresa manolitica, las nuevas estructuras productivas y el dcbililamiento del 

proteccionismo. 

2.- En el marco de este cambio que genera conmoción están los centros de la nueva riqueza: los 

sistemas de comunlcación y los medios. 

SI el conocimiento es el arma clave de esta nueva etapa, entonces la innuencia de 

los medias de comunicación es decisiva. 

3.- Para Temer, los tiempos actuales no son "normales". Una desmedida competencia y el cambio 

acelerado exigen constante Innovación. 

Asl, el conocimiento es una riqueza hecha de sfmbolos, y frente al carácter finito 

del capital tradicional (tierras y máquinas) el simbolo del conocimiento es Inagotable. 

En el vértice del cambio est.A el conocimiento incrustado en la tecnologta. En 

nuestro momento el dinero es el Impulso electrónico que so transforma al lnsténte en un fenómeno 

visual, como Impulso electrónico entendamos las tarjetas de crédito. Este Impulso electrónico 

puede cambiarse en cualquier momento por bienes y/o servicios, por lo que la riqueza 

fundamentada en él es simbólica. 

Ante estos cambios la nueva economfa supcrslmbóllca p¡antea un nuevo contexto 

laboral basado en: 
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•Incremento de la actMdad mental. 
"Concepto del trabnJador Inteligente. cnpacltado y no lntercnmblablc. 
•Amplio concepto de capacltaci6n. 
• Rcvalorlzad6n del servido. 
• Redefln1cl6n de estructuras lnborales y de los conceptos relacionales 

del poder Industrial: corpornclón-sindicato-goblemo. 

TofOer define el perfil de las empresas que enfrentan esto cambio como: 

- Poco cultas. 

• Muy cultas. 

La empresa poco culta se asienta en el concepto del cómo un producto del capitel 

y del trabajo se orienta a la producción tradicional y emplea trabajadores capacitados y mano de 

obra barata. 

La empresa culta es más nexlble, nos dice. Suma et concepto del valor, la superior 

coordinación y el trabajo mental. Se orienta al servicio y establece un concepto de producción más 

conocimiento. El concepto del trabajador como alguien que aporta un valor al proceso, es clave. 

Al capital monetario debe sustituírsele por el capital humano. Estos cambios en la 

forma en que vemos al mundo, creamos riqueza y ejercemos poder, estén impactando a las 

empresas burocráticas y poco cultas que han dominado el mercado. 

Alvln Toffler ha vislumbrado una guerra que se gesta a partir del nuevo poder de 

la lnronneclón y nos dice que el alto valor del conocimiento ha desatado luchas encarnizadas por 

su control. 

Estamos Inmersos en un mundo de tarjetas de crédito, de código de barras, de 

lectoras ópticas, de lelefonta celular, de transmisión electrónica de Información (raxes, modems) y 

de sci'\ales vla satélite. Y a través de lodos estos medios las empresas tienen acceso a una gran 

diversidad de infonnaclón (Inventarios, precios, espacio de estantes, carader[sticas del producto, 

comportamiento del mercado, acciones de la competencia, etc.). 

El ejecutivo moderno, definido por Tomer como el Director General de lnfonnación 

(OGJ), esté en el centro de esta guerra, en el seno de la empresa. 
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En la nueva economla supcrslmbólica las organizaciones enfrentan el cambio con: 

• lnvcsUgncl6n clcnd'ftClt y tccnol6glca. 
• FormDclón de los tr:ibafadores. 
• Software rennado. 
•Gestión más Ingenioso. 
• Comunlcaclán nVttnzndn. 
"' Annnzas etectr6nlcas. 

Tenemos entonces que el nuevo trabajador debe recibir més información, que 

denlro de las organizaciones debe haber preocupación por formar y capacitar a \os trabajadores. 

En estos términos la nueva finalidad del trabajo deberé redituar en mayor 

creatividad y \le\ocldad (cultura de la rapidez). 

En el marco de este movimiento de Innovación y creatividad es esencial 

desarrollar fonnas de almacenaje y manlpulación de Información, en base a un software refinado 

la empresa flexible dispone de\ conocimiento con oportunidad. 

El nuevo sistema de creación do riqueza lmpllca velocidad, organizaciones 

inteligentes e Intercambio y manipulación adecuada de Información. 

Sin embargo, na hay que olvidar que la mayor parte de la Información sufre un 

"tratamiento polltico" lo que pone en tela de juicio la base sobre la que se llevan a cabo las 

decisiones de este nivel. El resultado es que la lnformaciOn llega a la persona que ha de tomar 

decisiones sobre esta base después de pasar por espejos deformanles. 

En resumen, hemos accedido a la dependencia de la Inteligencia artificial en el 

seno de una economla basada en el conocimiento que aumenta la demanda de comunicación y 

exige de nl\leles rápidos de respuesta. 

Los cu~stianes claves para enfrentar el futuro se plantean en ténninos de: 

1.- Educación. 
2.-Tecnología de la lnformacf6n. 
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Para Alvln Toffler en el marco de la nueva época que vislumbramos, pobres y 

ricos accederán al cambio, sin embargo, de ellos sólo los rápidos y cultos alcanzar~n la "edad de 

la Inteligencia". 
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&Fuerzo Mu/fi1ectorial: Sauri 

Instalarán Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica en Yucatán 
MJ.:RIDA, YucatAn, '11 

de !!Cpllembrc.- El gobler· 
no de Yucllt4n, el ComeJo 
Nacional dn Clencl1 y Tec· 
nalogla (Conacyt). N:mo
nal Fin.ancJcrnylaUniver
sldad Au1ónom11 de 
Yuca14n, fhw11ron un con· 
\'l'!l!O pam la [Mlol11clóo 
de la lncubia<lofll de Em
PH'l'>ils de f1n~ Tffnol6-
glca (11.:DT) en lo <'lllld.:ld, 
lacualln1egmnlollll!lnsll-
1u1cJS de Jrive~llKOtlc'>n del 
1."!!UH.lo,po.rarcBllUrpro
}'f<:IO'lpruducl!VO'IS!llOCO· 
slooardlilbial11mblm1e. 

l.11 ¡obemodora de Yu
catán, Dulce Marfa. Saurl, 
lnfonnó que con r«uMIOS 
por 4,3fl6 mllJonelll de (ll'SO'I, 
el C:onacyt, N11flnsu y la 
l!nivtir.1ltll1tl AutOnomn de 
Yucatdn. pondn1n en mar-

cha e:11e rrnyt.>clo, el cual 
reprewnla ~tuer.DB cnur
dlnados enirc el gobierno 
feder1I, t5aa lt\lltlluc!ooe-s 
y el gublemodel r!!l11dode 
Yuc1114n. 

Seftal6 que con 1!1 lncu· 
lllldom que oJbergnrá, P.n 

una pnmtrP e1.:ip1:1. o docr 
1•mpn':!.H, 'IC busc~ dar un 
mayor d••s;1rrollo a Jn~ pro
ycclo:! de lnv~tJgacH~n que 
reall:an liu dlforentl'.• ms· 
llmclollt'sdcl ramo en el 
esl1u.lo, ¡lllni que se cnnaU· 
cen de lorma producllva y 
benetlcltn B lo sociedad. 

A su vet. Fou.a11:1 Al101l 
Aralzo, dlrt'Clor gC'nernl de 
Conocyt, Indicó que el pro
pósllo tundnmenl.111 de la 
1 EHT es ti dr promover y 
fadh!ur el proet.'Sl:I do: 

tlOUllJ•Ul'AOl"AOIUIWI 

Centros do Comercio en los Pabellones 

La Expo Sevilla Estimula 
el Desarrollo Empresarial 
Sl-:Yll.LA, Espiu\o, l!I de itgti,,IO {Al'P).- Paf51'$ como 

Pucno Rico, Ecuador, Chile y M~x1ro, buo;can potenciar· 
se emprc5Uriolmente medinnte \11 1ns111unición de progni
m.n, ccn1ros de negocios y oficinas espieclales en 511S rn.
pec1lvos Pobelloncs de la Exposición Universo\ tJe Sevilla 

(~~1Pobellón de Pueno Rico, med!11n1e su Programo de 
Gesu6n Emprc.sarial, ofrece mtonnacl6n sobre lo:s incen
uvo:s lndusrrlales y t1cllld.des de financiación que car1c· 
ter1U1n 11 un pals con acCCSQ fl!.cil al ml!rcad.o estadw\1-

d~- su pane F.cu.ador ~ abier10 una or1dna de lnfor· 
rnac1ón Comcrc11\ que proporcmna e lnlercambio d:r.los 
obre ellponaci6n, lmpor· 

!ación, St.'Ctore1 productl· 
\'O~yemp~•. 

Exiue un Cmtro de N~ 
llQUlllllAPAGllU,JrUWVI 

SemU/ero de Empresarios 

Grandes Firmas 
MJOUEL rJM:DA 

~"~~'.: :!~n~~~~:~nt~.~:,~x;¡~1~~1;;~ ~~~~~:,¡~~:;~~ ~r¡: 
tormm1ónhumo111~1a, 1••!lllra y 'IU<'1<•l c¡uo·u r.1 run11,1 
t1Undclhmcosycm11wo;.1no~. 

Fmrc lfl~c11..rt'I dl! 1·~rl'rc11'm ~··nl'.Ul'nlr11u11!¡;1u¡;1., 
rui<l,nh"> 1tcl none dt•I ¡>Jl\ l•nlre 111~ c¡uC" cl•·,lm:.m 

SOQl/11 .. ,_..,. •~4CUQ~CJ 

Jierderían competillvldad las empresas 
'si elevan los salarlos más de un dígito 

ror ConCTpcfdn te) Rr)n 

Et prcsicJente e.le la canadntra. Vi. 1le Ciu11Crn:1 
'Camposc,:o. reconoció que la con1erició1. alMcal que 5C 

:~!~~oª~~~m~~J; ;,~¡:~;~~¡,..,:.~s:;~bs~tJ·r¡,~~~:1~~,~~~i 
.de:[ digno mílai:1on11no, rorquc impliearfa mni:m1:ntar 
JOi' cm101 de las empreus ~ por ende la. P,:rd1da dc IJ 
·c·onipcliti•·idJd. 
· r.ntrc\iSIJdo en l:i~ ins1al:;.l.'.1oncs del aucl11um.1 de la 
~de di: lo~ industria/e~. lue¡:o dc eancd.tr\l.'. l.i r.ir1i..:ipa· 
c11Sn del .c•-prcs1di::nle wvitt1co, ~cilald que el .1ba1 imir.n· 

.lo de la mílncidn debe ~rcn forma CÍCCIÍ•a >no lictk10, 
pues rin1lmcnle, los incrcmenln'I aparent(I. Unii:.1mcntc 
c¡erccrian presiooei. inílacionuias y s.e con~cflirian rn 

au~~~~J ~~~'k,~rr:fu:iriales considcr;,rn qt,1c e\ ni::i::c,a· 
rio rtit.:ibleccrcuanto anlC'I el ni~cl ul.ui1J ~e 101 traba· 
jadores, "pues en la mcdidacn que la .ocicdiid tenga ma-

~~~~. ~n'!,u~,~~~~c~:=c~~ ~~~~~:fa~!; 
socialquc1cnemo1". 

En c,le Kntido, dijo que es indhpcnublc e 11Jar la paz 
\t>Cral y mantener el .marco de der!=c;:ho del ~ue goramo~. 
porque S<)n las princ1palei hcrram1cn1.u y d1Vi"1S que te· 
nemos pua incorpor-ar e Mb.ko a la modemiucidn in· 
temacionel y situarlo a la par de otros paf~ del Primer 



Hay hombres que luchan un dfa y son buenos. 

Hay otros que luchan un ano y son mojares. 

Hay quienes luchan muchos anos y son muy buenos. 

Pero hay quienes luchan toda la vida, 

esos son realmente los imprescindibles. 

Bertolt Brecht 



EL INGENIERO INDUSTRIAL EN LA MICRO Y PEQUEl\lA 
EMPRESA, Y LA PRACTICA DE LA EXCELENCIA EN MEXICO 

Vlll.1 La lngenlerla Industrial y su directa Intervención en 
los retos futuros. 

Vlll.2 El nuevo perfil del Ingeniero Industrial. 
Vlll.3 Estructura del Premio Nacional de Calidad. 



LA INGENIERIA INDUSTRIAL Y SU DIRECTA INTERVENCION EN LOS RETOS 
FUTUROS. 

Desde los Inicios de los 90's, cuando la industria y la educación eran visibles en 

programas de Ingeniería /nduslrial, cada década ha producido avances slgnlflcalivos en el plano 

proreslonal y en fa sociedad. La úllfma década del siglo XX promete eslar marcada con resullados 

en /os c~mpos laborales, debido principalmente a evenlos ocurridos en el enlomo mundial ~cambio 

de polfllca en Europa, el estado aclual de la Comunidad Económica, formación do bloques, etc. 

Los Ingenieros Industriales han estudiado la forma en que los Individuos 1rabajan 

en las fábricas y la relación que existe enlre los lrnbajadorcs y sus máquinas y herramientas. El. 

enroque se ha dirigido lanto hacia el individuo como a la mnnera de mejorar la eficiencia en el 

trabajo y por lo tanto en la organización. 

El lnslilule of Industrial Engfneers ha definido anliguamenlo -en los 60's- a Ja 

lngenlerfa Industrial como el campo quo se ocupa del diseno, mejoramlenlo e /mplanlacfón de 

sistemas Integrados por personas, materiales, equipo y enerura. Se vale de los conocimientos y 

posibilidades especiales de las ciencias malemálicas, físicas y sociales, junio con los prindpios y 

métodos de análisis y diseno de ingen/erfa, para espccmcar, predecir y evaluar /os resullados que 

se obtendrán de dichos slslcmas. 

En 1989 el lnstltule or Industrial Englneers preparó la siguiente definición del 

Ingeniero Industrial del aiio 2000. la cual describe el nuevo enroque que tendrá esle profeslonlsta 

hacia fos relos ru1uros de este fin de siglo; 

La lngenierfa JnduS1rlal será reconocida como la profesión que conducirá el diseno, 

mcjoramlenlo y dirección de Ja producción y el descubrimiento de servicios para mejorar el 

descmpeno, habilidad,. mantenlmienlo de programas con un conlml de costo. Estos sistemas 

pueden ser socio-técnicos en naturaleza e lnlegrados por personas, materiales, equipo, procesos y 

energra fuera del cicio de vida de un producto o programa. 



La profesión sera adoptada para poder cumplir con la meta de toda empresa, de 

mejorar su eficiencia, habilidad, responsabilidad, calidad del producto a través de su ele.lo 

productivo. Los hombres y las ciencias sociales (incluyendo la economla), ciencias de 

computación, ciencias básicas, ciencias de administración, el ano desarrollo de la habilidad de 

comunicación y conceptos de ética serán usados para lograr dicha meta, hacia el final del siglo. 

Ambas definiciones ilustran la profesión de ingenlerla, marcan las ·uaves• que 

hacen al Ingeniero Industrial UNICO, ya que abarca problemns humanos y de organización, como 

también, las perspectivas del conocimiento del hombre a la máquina y desarrollo de sistemas en 

su permanente lucha contra dos elementos fundamentales: costo y tiemoo. 

La lngcnicrla Industrial ha experimentado diversos cambios Importantes, tanto su 

ámbito como su metodologla han cambiado en proporción poco usual, incluso en una época en 

que el cambio rápido es cosa común. Las nuevas y mayores nccestdadcs del públlco y las 

organizaciones privadas, as! como la disponibilidad de herramientas y especfalldades han 

Implicado nuevas exigenl·1as y oportunidades para las Ingenieros Industriales. 

Anteriormente los lnoenieros Industriales solamente so ocupaban de inleracclones 

humanas en el diseno de fábricas, instalaciones do construcción, métodos de costos y control de 

calidad, control de la producción, procesamiento y manejo de materiales y operaciones de 

fabricaCión asociadas para producir bienes o servicios, ahora el Ingeniero Industrial presenta una 

versatilidad de servicios a ofrecer, encontrándose éste en casi todos los sectores labor~les de una 

empresa; del total de empresas mexicanas el 63-% están dirigidas por Ingenieros, ello muestra la 

gran capacidad de los mismos para guiar tos rumbos de la empresa. 

El camp-0 de la lngenierfa Industrial ha evolucionado notablemente (Figura 

Vlll.1a), tradicionalmente el ingeniero se le denominaba ingeniero a contra reloj, actualmente éste 

puede descmpenarse en diversas actividades dentro de la empresa. 

Además el ingeniero moderno no esta confinado totalmente a la Industrie, puesto 

que la lngenlerfa Industrial moderna esté basada en una ciencia de los operaciones, es por eso 

que el Ingeniero lndustcial hallaré la aplicación natural de sus conocimientos donde quiera que las 

operaciones requieran sistemas formados por persones, máquinas y procesos de algún tipo. 
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Seria peligroso e imprudente de nuestra parte lmlar de enumerar todos los usos y 

aplicaciones posibles de las metodologlas de diseno de la Ingeniería Industrial por una parte, 

porque un Intento de ello dejaría inevitablemente algunas que debeñan ser mencionadas y, por la 

otra, tendería a excluir acontecimientos futuros que habrán de ampliar el campo todavía más. 

Basla con decir que la moderna metodologla de la lngenlerfa Industrial encontrará su uso y 

aplicación donde quiera que ap;uezcan los conceptos mencionados en las definiciones originales 

del principio del tema. 

También hay que recordar que el objetivo básico del Ingeniero Industrial será 

siempre disenar o rediscl'iar un sistema que, Independientemente de su tamal'io, sea capaz de 

mejorar la productividad de los insumos o componentes que figuran en él. Por tanto, ninguna 

faceta de la actividad queda excluida de la apllcación del análisis y el diseno de la lngenleña 

Industrial. 

Posiblemente una de las áreas de la lnoenicrfa Industrial donde ésta no destaca 

como debiera es la educación, al respecto uno podrla empezar criticando o comparando su 

formación reciente en la licencialuÍa y podrfa alribuir a los planes de estudio su buena o mala 

fonnación. Para nosotros no es relevante en este momento valldar los actuales planes de estudio 

(Anexo O), pero si creemos conveniente comparar1os con los empleados en los países 

desarrollados para la preparación de Ingenieros. Viendo las diferencias no tenemos más que decir 

al respecto ..• 

Si recordamos, en la época de innación desmedida de los BO'a fue el 

financiero la persona imponante en el desarrollo do una empresa, no Importaba perder en 

la operación, so ganaba mucho en lo financiero. En los SO's, la actual situación económica 

ha vuelto las empresas a su verdadera naturaleza: la producción¡ y es aqui donde ta 

lngenierla Industrial repunta el desarrollo de Móxico. 

Por Ullimo, en el futuro, los Ingenieros Industriales seguirán estudiando la manera 

de trabajar del Individuo, pero se presentará mayor atención al estudio de Jos sistemas dentro de 

los cuales se realiza el trabajo, a fin de optimizar la operación de todo slstema. Las nuevas 

tccnologlas a que ha.dado lugar la computación, los robots, la automatización, exigirá que los 

Ingenieros Industriales sigan estudiando continuamente en la aplicación de sus conocimelntos. 
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Los Ingenieros Industriales deberán desempei'\ar un papel preponderante en el 

mejoramiento de la productividad, puesto que se ocuparán de los factores que más inOuyen en 

ella, es[ el Ingeniero Industrial tendrá que usar la palabra •fnduslria· en su más amplio sentido para 

conservar su capacidad de competir en los mercados mundiales, cada vez más demandantes. 
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EL NUEVO PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL 

En el mundo adual el cambio es la única constante que se presenta, por ello, 

independientemente do In especialidad que so estudio se debo aprender cómo enfrentar y 

aprovechar las tendencias actuales. 

La nueva competencia nos exige Ir a la par con los cambios que conlleva la 

globalizaclón económica, y en ello ta ingcnierfa Juega un papel muy Importante <i. por lo que el 

nuevo perfil del egresado de lngcnlcrla Industrial rumbo ni ei'io 2000 se modela en tomo a gente 

con capacidad de anállsls, do critica y do superación. 

Rumbo al futuro inmediato las variables que más lnsidirán en nuestras disciplinas 

educativas son la globalizaci6n económica, la revolución tecnológica y la polillca gubernamental. 

Un lnoenlcro Industrial no so da por generación espontánea, se fonna en las 

escuelas y madura en la industria, por ello el perfil que proponemos tiene su origen en los centros 

de estudio, pero cabe hacer notar que no es nuestra Intención etiquetar aqul a los planes de 

estudio como buenos o malos, eso ya se traló en el tema anterior, equi más bien damos lo que 

creemos son las caracterlstlcas generales con que debe contar un Ingeniero Industrial para 

enfrentar las situaciones de competencia mundial que ya empiezan a vivirse. 

Este perfil puede descomponerse en 3 caracterlsUcas principales: conocimlenlos, 

actitudes y habilidades. Por supuesto cada quien maneja su Ideal como mejor cree que conviene 

adaptarse, el nuestro es el resultado de la combinación de un estudio un tanto Informal en el 

mercado do trabajo y nuestra propia visión del medio . 

• OlmenSIOn lntegr1ll dflll prol'alorá1a . ....__"""' 
El Fhlnc:f«o. 2 de dkJemtn do 1992.. 



Podemos resumir et perfil propuesto en el cuadro esquemático siguiente (Figura 

Vlll.2a), en el que se ca1alogan diferentes puntos dentro de cada una de las 3 caracterfsUcas 

mencionadas. 

Como puede verse, tos puntos presentados reflejan una condición personal de 

comportamiento, ya que la mayoría dependen del individuo mismo -actitud que conlleva a un 

conocimiento- y no de la ensen:mza que sólo nos facilita dclcmlinadas habilidades. 

Actitud de servicio.- Tenemos que comprender que trabajar implica servir. 

Actilud de suoeración.- Juntamenie con las actitudes de éxito e lnlclatlva, son 

esenciales para hacer bien las cosas desde la primera vez y siempre, con una 

actitud de mejora conllnua. Cada dia podemos ser mejores si nos lo proponemos. 

Actilud de aprendizaje ocrmanente.- El aprendizaje no termina cuando salimos de 

las aulas. Ahora más que nunca debemos continuar el estudio hasta eJ fln de 

nuestros dfas, en el propio lrabajo, en la vida diaria y mediante cursos de 

actualización. La sola licenciatura ya no es suficiente. 

Habilidades de aplicación de conocimlen!os adquiridos y rcsoluclón de problemas. 

Juntamos estas características porque están estrechamente vinculadas, aquf es 

donde et profesionista debe saber enrrenlar problemas que le surjan. 

conocimiento del idioma Inglés y compulaclón.- Nadie puede negar que hoy dfa es 

fundamental que todo profeslonlsta tenga manejo pleno do esto, ya que su 

adecuado desempeno dependerá de cito en gran medida. 

Estos son, en resumen, algunos de los puntos dave para poder tener un buen 

desempeno en el mercado de trabajo y ante la nueva competencia. 

Pero para poder sacar provecho de estas caracterlstlcas debe adaptarse una 

postura adual del ingeni~'!íO ante los retos de competitividad; 
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PERFIL DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

AClllUDES DE: HABILADADES PARA: CONOCIMIENTOS DE: 

- Critica hacia la vida - ExlrollBrtido -Aplicación da - Idioma (Inglés) 

y hacia la profesión -Soñador conocirrienlos -lacamnengoneral 

-Servicio -Aellaxivo -Analizar y sinletl- (sé&:los) 

-Exib - VIVO intensamente zar in!onnación - Computación 

-Comproniso - 1 nvesti;¡ru" - Otras áreas afines 

-Supemción - Resolvur problemas (de ser posible) 

-VJSÍÓn -Adaptarse al dima 

-Aprendizaje permanents empresarial y a las 

- Iniciativa RU<MIS tecnologías 

-Elic:s (personal y profesional) -Negociar 

-Craalividad - Trabajar en equipo 

-Ingenioso -Aperder (a aprerdal) 

- Entusiasta - Comunicarse camclamenle 

Positivo - . en forma wlbal y escrita 

- Seguro de sí mismo 
-AuJsz 
- caistructivo 
-Rlbe!de 

-- - --
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CAMBIO ANTE NO CAMBIO 

Tienc Interés Retos Desinterés 

Siente una abltgnd6n +-- Inquietudes Indiferencia 

Busca mejorar Male&tar Apall• 

Asume nu rcsponsabllldad +- Angustia ---. lrresponsublc 

Partlclpu Inconformidad Observa 

Es crltlcat.lo Prcslonc!O Crítica 

Persistente Deseos Claudica 

ScntJt.lo del humor t--- Problemas Se amnrgn 

Acct6n frustractoncs Evas16n 

Emprende Satisfacciones Conformismo 

l: • Huevo perfil del :E .. Mediocridad y 

lng1rnlcro Industrial dependencia -t> 
SUBDESARROLLO 

Ya conscientes de nuestra realidad, conviene ahora recordar que et periodo de 

caducidad de un Ingeniero Industrial es de 4.2 ai'ios, esl, además de todo lo ya mencionado debe 

existir dentro del csplritu de superación una preocupación por actuallzarse constantemente, slendo 

hoy más que nunca necesario contar con más y mejores cunoclmlenlos y no con los obtenidos 

durante la ronnaclón escotar únicamente. 

GRADO CARACTER 

Llcencintura Prolcslonlsta 

Mnestrh1 lntclcctunl 

Doctort1do Clcnllflca 
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Sin preparación no podemos aspirar a ser competitivos, debemos 

capacitamos dla a dia, y trabajar mfls que antes. 

Pongámonos a un nivel de competencia Internacional como Ingenieros 

Industriales, nada ganamos con decir que somos los mejores do MéxJco, eso ya lo sabemos, lo 

verdaderamente Importante es lograr los nivE!les de competencia requeridos para lograr hacer de 

nuestro pats un luoar más clvlllzado y acorde con la realidad mundial. 
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ESTRUCTURA DEL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD. 

Una responsabilidad importante del gobierno y en particular de la Sccrctarfa do 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) es sensibilizar a la planta productora de bienes y/o 

servicios sobre la necesidad de satisfacer con sus productos ciertas ·exigencias• del consumidor, 

asf como motivar el cambio en la visión clásica de producir por producir. 

Como hemos mencionado en capilulos anteriores, la calidad se ha convertido en 

una de las principales armas competitivas de fin de siglo, consciente de esto y tomando en cuenta 

que México empezaba una etapa de apertura comcrclal, la SECOFI, a través del Lic. Héctor 

Hemández Cervantes, Secretario de dicho organismo, estableció el Premio Nacional de Calidad 

(PNC), cuyo acuerdo se publicó el miércoles 23 de ju~io do 1986 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Este premio tiene su fundamento en el romento a la producción de artlculos 

competitivos en calidad y precio, por ende, busca ser un estimulo a Jos fabricantes nacionales para 

la aplicación de controles de calidad en su producción, con el fin do mejorar sus produdos; para 

lograr que la bondad de los productos mexicanos oblenga reconocimiento por parte de 

consumidores naclonales y extranjeros. 

En otras palabras, el PNC se Jnstituye con el objeto de reconocer y premiar el 

esfuerzo de los Industriales nacionales que sostienen y mejoran la calidad de los produdos que 

fabrican, este reconocimiento consiste en un diploma al mérito para cada una de las empresas 

participantes sobresalientes, pueden concursar todas las empresas Industriales Interesadas. 

Para evaluar el comportamiento de las empresas se considera: 

1.· nempo de adhesión al sello oficial do garantía (cumplimiento a las normas 

oficiales mexicanas). 

2.- Calidad de los produdos conforme a las normas. 

3.· Aplicación de tecnologla propia de la empresa y productividad do la mtsma . 

.f •• Apoyo a la actMdad de nonnallzación nacional. 



5.· Exportación de productos y tecnologla. 

6.· Tipo de producción: e) Fabricación total o pardal. 

b) Ensamble total o mixto. 

Este premio anteriormente era alargado anualmente por et Secretario de Comercio 

y Fomento Industrial en el mes de septiembre. 

Posteriormente, en 1969, el acuerdo tomó carácter de decreto -Diario Oficial de la 

Federación del 30 de noviembre de 1969- y se formalizaron los procedimientos para la selección 

de los acreedores. el otorgamiento y el uso del premio; este decreto rue elaborado por el Lic. 

Carlos Salinas de Gortari, Presidente Conslitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los objetivos actuales del Premio Nacional de Calidad son: 

1.· Fomentar y estimular et establecimiento de procesos de calidad total en las 

unidades productivas de bienes y/o servicios del pars. 

2.· Promover mayor productividad en las diversas acllvidadl!s económicas el 

incrementar la eficiencia de los procesos productivos y la calidad de los 

productos dando un enfoque de fomento y no de regulación. 

3.· Fomentar las exportaciones de productos nacionales basados en una mejor 

calidad y as! tener un nivel de competitividad y prestigio en los mercados 

internacionales. 

México no es el único pals que 01orge reconocimientos e la calidad de las 

empresas. En 1951 fue creado en Japón el premio Deming, y en 1984 este premio se difundió e 

todas las empresas extranjeras; en 1987 se crea el PNC de Estados Unidos, mejor conocido como 

premio "Malcon Baldrige"; existen algunos otros paises como Argenlina. Nigeria, Brasil, y lo 

agrupación europea Europcan Foundalion for Quality Monagemenl, cuyo enfoque es similar el 

PNC mexicano. 

El enfoque del PNC mexicano consiste precisamente en Incrementar el nlv~I de 

competencia de la Industria mexicana. máxime ahora que las fronteras nacionales se están 

abriendo; como din'a Rómulo O'Farril Jr. en su época: "Al tratado hay que enlrar1o con calidad". 
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Actualmente este premio es entregado por el Presldente de la República cada ano 

en el mes de noviembre, y las empresas ganadoras pueden hacer uso de él para promoverse 

públicamente. divulgándose además sus sistemas y logros en relación a la calidad para servir de 

ejemplo a otras empresas, no Importando su tamai'\o, puede ser micro, pcquena. mediana o gran 

empresa. 

Para des1acar la Importancia de este premio mostramos a continuación las 

empresas que ganaron el PNC, por ejemplo, en 1990: 

• Alambres profesfonalcs S.A. de C.V. 

- American Express Co . 

• HYLSA. División Alambran y Varilla. 

- XEROX Mexicana S.A. de C.V. 

Los puntos que hicieron a estas empresas merecedoras al premio fueron: 

- Las cuatro empresas en su introducción manifiestan como objetivo 

principal la satisfacción del el/ente, siendo ésta la parte lmpor1ante de su 

negocio, y lodos los esfuerzos de mejora conllnua están dirigidos a lograr 

esta prioridad. 

- Las cuatros empresas se desenvuelven en un mercado de competencia 

fuerte y aoreslva, fa competencia es a nivel mundial, están compiliendo 

contra los mejores del mundo. 

·Buscar excelencia en sus productos y servicios es una constanle, es 

decir, tienen la convicción y necesidad de ser los mejores, sólo asi 

garanllzan su éxito y pennenencia en el mercado. 

Todo lo mencionado anteriormente fue logrado a través del firme propósito de las 

empresas PQl' •crecer hasta madurar y nunca envejece(', es decir, por dar siempre al cliente Jo 

que el diente necesita con oaranlla de lo que se le está ofreciendo; por ello, estas empresas son 

consJdemdas como empresas de éxito y competitivas a nivel mundial. 
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A veces padecemos una vital decadencia que no procede de enfennedad en nuestro cuerpo, ni 

en nuestra afma. sino de una mala higiene de ideas. 

José Ortega y Gasset 



CONCLUSIONES 

• Es un hecho que los patses se están agrupando para sumar esfuerzos, y el pals que no esté 

dentro de un bloque, tendrá muchas dincultades. 

• La globahzación permite Incrementar la capacidad productiva por reglones y desarrollar nuevas 

estrategias de comercfalización. 

•No tcnemvs tiempo para pensar qué vamos a hacer ante el TLC, hay que actuar. 

• Al igual Que en el pasado gobernó el poder militar, ahora gobernará el poder económico. Las 

nuevas armas son las tasas de crecimiento, las inversiones, las importaciones y las uniones 

comerciales. productos de calidad, servicio con valor agregado, educación y el descubrimiento 

de nichos mercadológlcos. 

• SI queremos ser una nación competitiva a nivel mundial debemos trabajar bien, duro, rápido y en 

seio. 

• Es necesario cambiar nuestra cultura empresarial para ser más competitivos. 

•La educación es el único camino para alcanzar la calidad total y la excelencia. 

• Un pais moderno no es aquél cuya élite está integrada por elementos modernos, sino donde las 

actitudes de su gente están orientadas hacia objetivos modernos. 

• Debemos saber enfrentar los retos que se nos presentan con un deseo permanente de lucha y 

supervivencia. debemos eslar conscientes de que no podemos esperar a que nos digan como 

hacer las cosas, hay que ser más críticos, además de creativos, y buscar nueslros propios 

caminos. 

• El análisis de nuestro entorno nos permite ver que sólo el aprovechamiento do todos los recursos 

de que disponemos nos pennHiré el seceso a la modernidad. 



• La comp<llitivldad de las empresas se fundamenta en la educación de su gente. 

• Los lfderes sindicales deben cambiar sus premisas de actuación ente et TlC, empezando por 

ejercer la verdadera y honesta defensa de los trabajadores. 

• Hay que eliminar del vocabulario las frases ·hay se va· y •hcchando a perder se aprende•. 

•Lo que México requiere son hechos, no palabras. 

•Hay que conclentlzamos de que donde no hay competencia hay Incompetencia. 

•Es Importante que todo Ingeniero conozca y aprecie los principios ambientales. Debe buscarse el 

•desarrollo limplo• del pals a través de la búsqueda de tccnologfas llmpias. 

• Somos un pals subdesarrollado y sin embargo ya tenemos el primer lugar en contaminación. 

• Una empresa que no controla su destino mediante ta planeación y formulación de estrategias 

adecuadas puede ser victima Indefensa de los cambios del mercado, do la economta y de otros 

elementos del entamo, as! como de los ataques de la competencia. 

• La planeación estratégica debe abarcar o involucrar a todos los niveles de la organiza~ón, para 

ofrecer mejores estrategias a realizar. 

•Ante la gl~balizaclón el director de empresa que no vea més ana de su entorno acarreará graves 

consecuencias para la empresa, hay que estar pendientes de los eventos y tendencias que están 

ocurriendo dla a dfa. 

• Todas las empresas deben realizar periódicamente exámenes generales de manera que se 

identifiquen aquellos puntos que sean fuerzas o debilidades para la empresa. 

• Toda planeación est(atégica debe contar con puertas de escape, es decir, con planes de 

contingencia, en caso de que el escenario sobre el cual se formuló la estrategia no resulle cierto, 

para causar el menor dal'lo posible. 



• Cuando un dlredor quiere que su empresa crezca llene que anticlpafS.e a los futuros retos que 

tmpllca este creclmienlo, como: 

• El capital para financiar mayores gastos 

• El talento gerencial adecuado para dirigir a la empresa en su nuevo entorno 

• El personal debidamente preparado 

• Un sistema de distribución apropiado para su nuevo tamano 

•Las empresas deben comprender que hay la cui'la tecnológica es una ventaja compeliliva y no un 

gasto Innecesario. 

• Ninguna tccnologla garantiza el éxito permanente. Sólo la Innovación continua puedo aseg•Jrar la 

supervivencia. 

• El cambio en el mundo es permanente. Cambia la economla, la tecnologla, los gustos y 

necesidades del consumidor, tas leyes de gobierno y lodos los demás aspectos de la sociedad; 

lo importante es qua los directores do empresa se den cuenta de esto y lo aprovechen para su 

beneficio. No hay que tener miopla de los cambios sino todo lo contrario, hay que tener1as en 

cuenta. 

• Solamente las empresas que tengan la ncxibilldad suficiente para modificar su estructura y 

estrategia cuando sea necesario, podrán sobrevivir ya que el cambio se presenta con mayor 

rapidez que en el pasado. 

• La globalización de los mercados ha cambiado las reglas del juego; por ello el empresario debe 

olvidarse de las maneras tradicionales de hacer frente a ~ste "nuevo• México, en esta •nueva• 

década y en este "nuevo" mundo. 

• Las empresas deben tener un sentido de urgencia, esto no es que todo el personal ande 

corriendo de un lado a otro, significa más bien, tener conciencia de que las cosas deben hacerse 

dentro de un tiempo determinado, y actuar para cumplir con ese plazo. 

• Las empresas que no se ajusten e las medidas requeridas para eliminar o reducir a niveles 

aceptables las cantidades de conlaminante,; simplemente no podra.n seguir operando. 



• Contar con un plan para dirigir las actlvktades comerciales es una necesidad que toda empresa 

tiene que realizar para guiar sus productos por un camino más seguro y adecuado. 

• La com¡...;tencia, los gustos y necesidades del consumidor, siempre se encuentran en estado de 

evolución. Lo que hoy representa una ventaja competitiva mai'iana puede ya no serlo, hay que 

estar espectante de todos los factores del entorno. 

• Existe la mlopla mercadológlca, esto es, que muchas personas no comprenden que el 

consumidor es un ente dinámico cuyos gustos y necesidades cambian con suma rapidez. 

• La empresa eficaz debe estar "leyendo" permanentemente el mercado en el que participa, asl 

como otros mercados correlativos. Este es el único método que le permlllrá sobrevivir y 

progresar en un mundo cambiante. 

• No creer que la venia de un producto termina cuando un clienle firme el pedido, hay que 

atenderlo de la mejor manera si se presenta algún problema de suministro, para orrecer una 

disculpa, o en su caso algún equipo similar. Exactamente ahl es donde se detecta la calidad de 

servicio. 

• El empresario no debe pensar que el precio en su producto es el único factor responsable de la 

venta de éste, hay otros factores: la calidad y el~ del mismo. 

• En la actualidad, por el desarrollo tecnológico tan acelerado y por la capacitación gerencial tan 

avanzada, los cambios se suceden con mucha rapidez en todas las Industrias. Esto da ple a que 

las emp~esas que adopten con más rapidez el cambio 'i el aprovechamiento de su entorno, 

tenderán a despegarse de sus competidores en la carrera por la conquista de los mercados. 

Aquellas compai'ilas que tarden en reaccionar ver~n como sus utilidades se achican 

rflpldamcnte. 

• NI el dinero, ni los productos, ni la planto, ni el equipo es lo má~ valioso en una empresa, porque 

sin empleados dispuestos a ulillzar esos recursos con la máxima efectividad, los beneficios y la 

rentabllldad que puedan generar esas inversiones será menos que aceptable. 

'" La adecuación de la empresa a los embates de In competencia nacional y global hace necesario 

que el personal alcance un ello nivel de profesionalismo en todos los niveles de le organización. 



"' Ganar la confianza de un cliente es una labor ardua que puedo llevarse mucho tiempo, pero 

perder1a apenas y lleva unos segundos. 

"' Las empresas medianas y pequenas demandan protección y estimulo para preservar e impulsar 

su desarrollo. 

• La mayor parte de la Industria pcnnanece estática, sin reestructurarse ni modernizarse, y por lo 

tanto, con bajos niveles de productividad, siendo incapaz de encarar el proceso de compelencla. 

• De no realizarse transformaciones productivas, tecnológicas y comerciales radicales en nuestra 

economla, no se estará en condiciones de encarar satisfactoriamente el proceso de apertura 

generalizada de la cconomra. 

• La Unlcd manera de obtener riqueza es mediante el Incremento de la productividad. 

•Somos más subdesarrollados de lo que creemos. 

• La Ingeniería Industrial es importante porque puede aplicarse a cualquier tipo de industrta, en 

cualquier nivel organizaclonal y a cualquier actividad productiva, por el conjunto de 

conocimientos que comprende y por la visión global de la empresa que ello proporciona; asl 

pues, del dicho al hecho hay un Ingeniero Industrial. 
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ANEXOS: 

A. Entrevistas. 
B. Decreto del Premio Nacional de Calldad. 
c. Instituciones relacionadas oon la micro y pequena empresa 

en México. 
D. Planes de estudio de lngenlerla Industria! en Estados 

Unidos, Japón y México. 



Anexo A. 



Entrevista al lng. Jos6 Manuel Covarrrubias, Director de la Facultad de lngenterfa de la 

UNAM. 

1.-¿Qué entiende usted por economlil globalizada? 

Una economia globalizada es una econamla en donde no hay barreras en 

ningún país, tiende a ser una economía de lodos los pa[ses del mundo, o sea, una cconomta 

en donde los desarrollos de cada uno de los países están en función de todas los desarrollos 

do los demás paises. 

2.- ¿Cómo diferencia usted entre micro, pequeña y mediana empresa? 

Hay varios parámetros: uno de ellos podrla ser el volumen de ventas; otro 

podrla ser el número de trabajadores; airo más seria el alcance de los productos en los 

mercados_ Tenemos varios par~melros de clasificación para poder definir a una micro, 

pcquei'ta y mediana empresa. 

3.- ¿Cuttles son las ventajas y desventajas que usted ve en el Tratado de Libro Comercio? 

El TLC nos puede afectar en el proceso educativo, es decir, en el 

cumplimlento de nuestra función de formar profesionales. si hay negociación al respecto. Pero 

si no la hay nos afectarla, en el Intercambio de servicios profesionales que suscribe el TLC; 

habrla además un tercer punto que nos afectarla, es el e.ampo de las habilidades o 

requertmlentos que deban tener los profcslonales para desenvolverse en una esfera ya 

competitiva, no tanto por1:1ue se hayan negociado los servicios profesionales sino porque el 

ejercicio de los profesionales va a repercutir en un enlomo netamente compeUlivo, esto es, el 

campo de Interacción o la fonna de afectación. 

Si se negociarán los procesos educalivos en el TLC, las ventajas que se 

tendrlan pennilirán una actualización del proresionista, semejante el acuerdo en la Comunidad 

Económica, a través del proyecto Erasmo; desventajas al no tener protección según sean las 



economías o grado de desarrollo del profeslonlsta se volveña un pals vulnerable, esto en lo 

que se renere a las Instituciones. 

En lo que se refiere a la acreditación do los Servicios Profesionales, las 

ventajas que se tendrra seria el poder ejercer su profesión en otro pals; desventajas, que 

vengan de otro pals a ejercer su profesión y a desplazamos. Todo esto depende de la cantidad 

y calidad de nuestros proreslonlstas. 

4.- ¿Porqué debe actualizarse una universidad? 

Una universidad debe fijar el tipo de proreslonales que quiero fonnar, ahora 

debe formar un nuevo tipo de profesionales con acreditación internacional, es un objetivo que 

se debe tener muy en cuenta. 

5.- ¿De qué manera se está. preparando ante la posibilidad de un Trat.ido de Libre 

Comercio? 

Revisando los planes de estudio, sus procesos de ensei\anza y aprendizaje, y 

preparandonos a través de la suscripción de convenios de Intercambio con Universidades 

Americanas, porque creemos que a la larga va haber un proyecto parecido al que se da en la 

Comunidad Económica -Erasmo-, y por Ullimo aumentando la presencia en Estados Unidos. 

6.- ¿Se cuenta con algún programa de capacitación de maestros? 

Siempre hemos lcnido programas, pero ahora hemos Insistido más en 

programas de capacitación do nlgunas áreas, a través do mandar a nuestros profesores al 

extranjero para que se vayan a actualizar. También a través de proresorado del extranjero que 

viene aqul a ensenar y actualizar al nuestro. 



7.~ ¿Cuál es su concepto do servicio? 

Seivlr es poner todas las capacidades, habllldades y poslbllldades al scivlcio 

de otros, que puede ser el servicio de enriquecimiento. La cognotación que comentamos es 

que la Universidad esté al servicio del estudiante, y en su conjunlo una institución esté el 

servicio de toda la sociedad. 

8.- ¿Cómo se mide la productividad en la Facultad do lngenierla? 

Más que productividad le llamamos eficiencia, y la enciencla la deberíamos 

medir hacia el exterior y hacia el interior. Hacia el exterior hay que preguntamos: ¿dónde 

están nuestros ex-alumnos?, ¿realmente están obteniendo las posiciones que deben obtener?; 

e Internamente a través de los alumnos que ingresan y que terminan la carrera. 

En general, si se están consiguiendo los puestos que nuestros alumnos 

desean, tal vez no en la cantidad que nosotros descaramos, pero si en los puestos de decisión 

del país. 

lnlemamente la eficiencia anda mal, de cada 100 alumnos que Ingresan a la 

Facultad de lngcnlerla hay 60% que nunca van a ser Ingenieros por lo menos. Estamos 

produciendo enlre un 30% ó 35% de personal tilulado; de ese 60% hay 40% que ni siquiera 

llegó a cumplir el 40% de créditos que corresponde al ciclo básico. 

9.- ¿Qué es calidad, cómo se mide en la Facultad de lngenlerfa? 

En una universidad es que so cumplan los objetivos que se han lrazado¡ en un 

Ingeniero es ver si alcanzan los objetivos que los habiliten en el sector externo, esto a través 

de un buen programa de estudio que conlleve a obtener un acervo de conocimiento, 

habiliadades y acmudes. 

Tenemos calidades desde Jo mejor hasta lo mediano. Mediano, porque en 

cuanl~ a sus conoclmlcnlos hay una ausencia de una disciplina académica en Ja cual no se ha 

podido aslmllar plenamente los conocimientos de sus proresores para salir con una ronnaclón 

adecuada; esto debido a que el alumno da saltos y sin acreditar materias toma otras. 



10.· ¿Qué se está haciendo contra la competencia? 

Estamos tratando de actualizamos para seguir en la punta de la competencia y 

que no nos rebasen otras. 

Por otra parte se está planeando poner en marcha un proyecto educativo, en 

donde el futuro proresionista tendrá que ser cnpacilado durante un periodo, para que 

posleriormente pueda obtener la cédula profesional mediante un examen ante el colegio de 

profesionales. Esto no quiere decir que el profeslonista ya no tendrá que actualizar sus 

conoclmienlos sino todo lo contrario tendrá que estar en constanle renovación de 

conoclmienlos antes de que la cédula se le entrega permanentemente. 

11.· ¿Qué caracteristicas debe tener un llder? 

Es la persona que es capaz de arraslrar a todos los demás honestamenle, 

sanamente, licitamentc y válldamente a alcanzar ciertos obJeUvos que se quieran. 

Las caractcrlslicas de un lfder es saber enfatlz::ir con el resto de la gente; y la 

honestidad para con su gente. 

12.· ¿Cree usted que México es dependiente educatlvamente? 

Es dependiente en algunos aspectos, hay otros aspectos del conocimiento 

donde no hay Independencia sino todo lo contrario. Como sistema educativo es Independiente. 

13.· ¿Qué tan importante cree usted que es la lngenleria como factor de desarrollo de un 

pals? 

Es fundamental dada las caraderfs1ica de la vida moderna, porque todo va al 

uso de la ciencia en función del beneficio de la sociedad, y ésta se mkfe a través de fuentes de 

trabajo, artículos que se consumen, etc. 



14.- ¿Conoce alguna relación de población con número do Ingenieros? 

SI la hay, pero yo la cuestiono mucho porque no se podrfa extrapolar en este 

momento en nuestro pais; pero está claro que estamos muy por debajo de las cifras de los 

pi'.l.lses de primer mundo. Nosotros no podemos estar a ese nivel si no tenemos un dcs~mollo 

educativo y social, nuestra economla está muy estralificada. 

15.· ¿Considera usted que en México se prepara adecuadamente a los profesionlstas? 

Cuando hemos estado como frontera cerrada hemos sido autosunclentes, 

ahora que se abren las fronteras no lo sé, puede que haya problemas en algunos sectores en 

otros no. 

16.· ¿Qué tan importante es la ecologia para la Facultad do lngeníerla? 

La ecologia es un término de moda. La humanidad ha e&ido en la cuenta de 

que un proceso de lndustrallzación sin cuidado del medio ambiente lleva a un d-esastre, es por 

eso, que el Ingeniero debe mostrar un mayor Interés a este rubro, para afectar el medio 

ambiente de la menor manera. 

17.- ¿Qué cree usted que produce el desarrollo de un pats? 

Por un lado es et logro de satlsfactares de tipo esparcimiento, alimentación, 

etc. El desarrollo de un país se mide en función de su educación y del grado hasta el cual se 

puedan dar los satlsfactores que se quieran. 



18.- ¿Cómo defino usted a la lngenlerfa lndustñal? 

Es poner al servicio de la Industria todos los avances de la ciencia y 

lecnologfa, para proporcionar trabajos a la sociedad y, también producir los salisfactores que 

requiere la misma. 

19.- ¿Qué opina usted de nuestra tesis? 

Esta muy bien que se empiecen a preocupar por la globallzaclón, porque si 

empiezan a profundizar en qué es la globalización caerán en cuenta de que tenemos qua 

hacer muchas modificaciones en el sistema educativo de nuestro pals, aunque sean dolorosas 

y tiendan a romper muchos paradigmas y costumbres. 



Entrevista al Lic. Jo3quin Peón Escalante, Director General de la Fundación Mexicana para 

la Calidad (FUNOAMECAJ. 

1.- ¿Cree usted que México es dependiente de las culturas empresariales? 

No, la cultura empresarial se da por la propia historia de la organización, por el 

medio ambiente en el que se desenvuelve, por el tamano de la empresa, por el giro, por el 

origen de la propiedad del dueno, si es japonesa o alemana, si es privada o pública, por la 

profesión del director general, por la antigüedad; todo esto lnnuye en la cultura, pero la 

dependencia con la cultura Internacional sólo se da cuando se trata de filiales de una empresa 

inlemacional, y esto bueno porque genera el que tengamos una pluralidad de culluras 

empresariales. 

2.- ¿La calidad total usted la considera como una cultura empresarial. No la es~amos 

Importando por el éxito que ha tenido en el extranjero, originalmente t:n Japón y 

después en Estados Unidos? 

La calidad total deberla ser pano de la cultura de la población mexicana, parte 

del sistema cultural, esto es, porte de los valores que rigen la actividad en las personas, y 

como tal debería poder medir claramente cuál es el precio de no estar avanzando en cuanto a 

contar con una cultura de calidad, esto no es fácil, pero tampoco es la única cultura que espera 

una organización. espera una cultura por ejemplo, como dice Glralt Industrial, con un fuerte 

énfasis en la logística, espera una cultura muy productiva, eficiente, y espera una cuttura de 

servicio, una cullura con agresividad en et mercado, do alianzas estrntóglcas con otras 

empresas, son muchas cosas. 



3.· ¿Porqué lograr calidad a través de un decreto presidencial, es necesaria una pauta? 

No, el decreto presidencial no obliga a la calidad, trata de crear los 

lineamientos para un Premio Nacional de Calidad; este decrelo llene que ser Inspiración y 

modelo para todos los mexicanos: el decreto simplemente refleja la preocupación del llder 

oficial del país para acelerar el proceso de cambio. 

4.- ¿Cree usted que el sistema educativo universitario respondo a ras necesidades para 

favorecer el cambio hacia los requerimientos de las economias globalizadas? 

No, creo que responde a casi todo ro conlrarto, muchos de los valores de 

calidad no se dan en las Universidades generalmente en México, hay sus excepciones. Hay 

una incongruencia impresionante entre el discurso y la realidad, desarortunadamente en 

México fuera de cursos aislados todo el discurso real, el de los hechos, no el de las palabras, 

para nada favorece el establecimlenlo de una cultura acorde a las necesidades naclonales de 

hoy. 

5.- ¿Qué problema de mentalidad tendrán nuestros trabajadores con respecto a Ja nueva 

competencia ante el ya inminente Tratado de Libre Comercio? 

Adaptarse, adaptarse a un mundo más eficiente, más ráp!do, más exacto, más 

exigente. menos polltico, más mensurable, más de trabajo en equipo y más con sentido de 

libre competencia. 

6.· ¿El mexicano está. preparado para esto? 

O se aclimata o se acllmuere, el mexicano ha tenido una gran adap!abilldad 

para todos los profundos cambios que ha sufrido el país en este siglo, no veo porqué no se 

pueda votver a adaptar, confiamos en que el pueblo mexicano sabrá responder a las 

exigencias. 



7.- ¿Hay suficiente tiempo para cambiar nuestra ldeolog(a ante la competencia que se 

avecina, especialmente en la micro, pequena y mediana empresa? 

El reloj está contra nosotros, pero la micro, pequcna y mediana empresa 

pueden cambiar mucho más rápidamente, esto es algo a su ravor. 

8.- ¿En su opinión, cómo son nuestras empresas micro y pequeílas en comparación con las 

de nuestros socios en el TLC hablando de compctitlvldad Internacional? 

Las micros de estos paises no son mejores quo las nuestras. Poner una 

calificaclón serlo enganoso, yo c;eo que hay do todo, en su mayorla pienso que las pequenas, 

medianas y grandes empresas tienen deficiencias Importantes. 

9.- ¿Cree que tas corrientes sindicales (CROM, CTM y CROC} aceptarán y contribuirán ante 

la amenaza do esta nueva competencia? 

No en un prinicipio. pero o la larga lo van a tener que hacer. 

10.· ¿Son los sindicatos parte Importante en este cambio? 

Van a ser una parte reactiva del cambio, no productiva. Con ellos o sin ellos 

vamos a tener éxito. 

11.- ¿Cree que la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Inversiones EKtranJoras deben 

m~dlOcarse para afrontar la nueva competencia? 

La Ley del Trabajo si. de la de lnversiónes Extranjeras me gusta la 

discrecionalldad que le da al pais para proteger a los lnvefSJonistas mexicanos, no creo que 

fuese bueno que todas las empresas fueran extranjeras, es una buena mezcia la que so puede 

alcanzar a través de dicha ley. Hay medidas que deben existir para la protección del 



pats, los japoneses lo hacen en gran medida y con mil artlmaftas; los paises europeos lo hacen 

a su manera. yo creo que es sana una ley como la adual, pero en la Ley Federal del Trabajo 

deOnltivomente deben hacerse muchos cambios. 

12.- ¿Algún punto en especial? 

Toda la Ley Federal del Trabajo. 

13.- ¿Cómo mide FUNOAMECA su productividad? 

Encuestamos a los usuarios sobre todos los servicios que otoraamos y 

analizamos esta lnrormaclón con muchO cuidado y seriedad, se presentan los resultados al 

Consejo de Administración y éste los evalúa, tenemos Juntas trimestrales con él. 

14.· ¿Cómo puede una empresa darse cuenta de si estc't haciendo Tas cosas adecuadas o 

no, y corregir el rumbo si es el caso? 

Un indicador muy claro es la lealtad y la baja rotación de la clientela, porque 

está demostrado por académicos de Harvard que la ganancia es mayor en la venta a clientes 

leales. Otro indic.1dor importante es la permanencia del personal, aunque es sano que haya un 

poco de rotación para la renovación de la empresa; es muy malo que la gente se capacite 

dentro de ésla y se pierda luego. Otro indicador es el fndicc de compeletltividad de la empresa 

que lnciuye precio, calidad, productividad, etc., una comparación muy exigente con los 

principales competidores. 

15.· ¿Qué opina de nuestra tesis? 

Considero Importante que los estudiantes empiecen a preocuparse por el 

mundo que nos rodea, que no vivan con mentalidad de •escuelita•. 



Entrevista al lng, Juan Nadal, Director de Golbe S.A. de c.v. 

1.· ¿Qué entiende usted por economla globalizada? 

La idea que yo tengo, hablando de México con respedo ni mundo, es que si 

nosotros tenemos un producto que podemos hacer mejor que otros paises, pues dedicamos a 

la elaboración de este producto, al trigo por ejemplo, y que compremos de otro pafs en lo que 

este se especializa, haciendo cada uno lo mejor que podamos. 

Claro que esto es imposible, es totalmente utópico, es un sueno guajiro; 

porque en el norte también van a cultivar triga y entonces hay que ver quien lo produce mejor 

y más barato, y esto ocasiona problemas como el que existe por ejemplo en la CE con el 

carbón, ya que Espafia produce carbón, pero como el carbón Inglés es de mejor calidad, los 

mineros asturianos se están quedando sin chamba; antes habla un poco de protección, hoy no, 

y esas san los problemas de ~sto, y el que na esté bien preparada pues lo sufre. 

2.· ¿Cómo diferencia usted entre micro, pequei"la y mediana empresa? 

Yo tengo entendida que se diferencian de acuerdo al número de empleados. 

Micro, yo dirfa que es una empresa familiar donde pueden traba]ar cinco 

personas o menos, que pueden ser el papá, los hermanos, la mamé, cosas asf. Una pequei"la 

creo que se considera cuando el número de empleados es menor a 20. Y la mediana, pues 

más de 20 y menos de 300. Yo tengo 300 empleados y soy mediano, buena, yo considero que 

soy mediano, y es que también lníluye que tanla dinero se esté manejando. 

3.w ¿Esttt enterado de algún mecanismo financiero que se ofrezca a las empresas fuera de 

los bancos? 

Se que hay otros sistemas de financiamiento, pero no estoy muy enterado, 

conslderenme muerto el respecto. 



4.· ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted va en el Tratado de Ubre Comercio? 

Considero que una de las ventajas es que pueda mejorarse et nivel de vida de 

la gente, puesto que vamos a tener mejores productos. Ya no nos van a dar lo que quieran, 

malo y caro, ahora quizá vamos a poder escoger. 

Por otro lado, el nivel de competencia se va Ir incrementando y la calldad 

debe mantenerse. 

Yo estoy a favor del TLC, la competencia siempre es buena. 

5.· ¿Porqué debe actualizarse un empresario? 

Es muy Importante, porque un empresario que no se actuallza es un 

empresario muerto. La tecnologla y todo ahora cambia muy rápido, mes con mes surgen 

nuevas cosas. SI alguien se aleja un ano del mercado, por decir algo, está fuera de lodo. 

B.· ¿Sabe usted de algún Instituto o Centro para la actualización de empresarios? 

La Universidad de las Américas, Institutos que hay para ejecutivos, todas las 

Unlversldades tienen cursos do posgrado, la Ibero, la Anáhuac, IPAOE, hay muchas otras que 

no recuerdo. 

7 ... ¿So cuenta con algún sisterria de capacitación establecido? 

Eso es dificil, no s6 si ustedes sepan de algún sistema que pueda servimos. 

Lo único que hacemos es ensenartes e manejar las máquinas y procuramos Inculcarles un 

poco de educación. Además le rotación de peI!ionel es muy alta. 



8.- ¿Cuál es su concepto de servicio? 

Pues mi empresa es netamente de servicio, y bueno, las definiciones son 

muchas, pero puede resumirse diciendo que servicio es tener contento al cliente cumpliendo 

en todo lo que a él se refiera. atender pronto sus llamados por ejemplo, qué más IP.-s puedo 

decir, estar pendientes de lo que quiera, eso es para mi servicio. 

9.· ¿Cómo miden ustedes su productividad? 

Eso es m1Jy dificil. No hay una medida para hacerlo en negocios comD el mto; 

en una rábrica seguramente es más fácil. 

10.- ¿Qué es calidad? 

Calidad de servicio es que mis trabajadores hagan bien su trabajo, que todo 

quede como ·espejo". 

11.· ¿Cree tener el 100ª~ de calidad, porqué? 

No, no lo considero, no lo logramos. 

En gran parte por las caracterlstlcas del personal empleado, es gente que 

trabaja un tiempo y luego se va. acostumbran hablar palabras obscenas, no sé, cuesta tr~bajo 

llegar al 100%. 

12.· ¿Sabe usted qué es el Premio Nacional de Calidad? 

Lo he leido en los periódicos, pero bien a bien no sé de que se trata, me 

imagino que es algo paHtico; se lo dieron a la IBM, ¡no!. 



13.- ¿Considera que tiene competencia? 

Si mucha. Generalmente procuro ver como están ellos y como estoy yo 

respecto al mercado total. 

14.- ¿Qué caracteristicas debe tener un ltder? 

Yo dlrta que debe ser un solitario, enoJado con el mundo, tener carácter, 

personalidad, conocimientos, tener nncs y melas detennlnadas, saber dividir a la gente, ser 

simpático, dentro de lo cabe. 

15· ¿Cree usted que México es tan dependiente tecnológica como empresarialmente? 

Considero que si, ya que siempre adoplamos lo extranjero. Tan es as! que 

estamos •importando• gente extranjera que nos dirija la palabra en conferencias. En et medio 

es muy cotizada la gente de Harvard o do Universidades extranjeras. 

16· ¿Qué tan Importante cree usted que es la lngenleriil como factor de desarrollo? 

Usted voltee para dondequiera ver y todo es lngenleria, civil, mecánica, 

eléctrica. quimlca, siempre esta ahl la mano de un Ingeniero. SI no fuera por lo Ingenieros este 

mundo no caminarla. 

17.- ¿Considera que México prepara adecuadamente a su gente? 

México no prepara bien a nadie desde KJnder hasta donde se estudie. Yo veo 

que sale gente joven y mal preparada a trabajar. antes la preparación era mé.s acorde a la 

realidad. 



18.· ¿En escala del 1 al 3 qué Importancia le da usted a la ecologia? (1-Mucha, %-Mediana, 

3· nada) 

Yo soy de las verdes, me dedico precisamente a la limpieza del mundo, le doy 

el número uno en Importancia. 

19.· ¿Quó cree usted que produce el desarrollo do un pals? 

El desarrollo de un país está: determinado por muchos aspectos. En primer 

lugar creo que está en la educación, la disciplina de la gente, la religión, la superación de la 

gente; el amor por la ramilla, la patria, la "camiseta• si lo quieren ver asl, el estimulo de la 

gente, inculcarte ideas a los nli'ios, Ideas positivas y fundamentales. 

20.· ¿Qué opina usted do nuestra tesis? 

Eslá muy bien, muy bien, mo parece muy interesante. Creo que es Importante 

que la gente se empiece a dar cuenta de que no estamos solos en el mundo, a pesar de tener 

un pals rico, no lo hemos podido aprovechar. 



Entrevista al C.P. José Luis Castro Villegas, Director General de Corporación de Servicios 

Proresionales s. c. 

1.· ¿Qué entiende usted por economla globalizada? 

Es un algo lnlegrado, no separado, es abarcar mucho más de lo que 

históricamente so viene acostumbrando, es el caso concreto del libre comercio; es ir 

abarcando cada vez más mercado. Globalizar es un libre tránsito de mercancías. 

2.~ ¿Cómo dirorencia usted entro micro, poquena y mediana empresa? 

Hay un parámetro fiscal, en donde so establece en base al número de 

empleados, tamai'lo y nivel de capital. No tengo en la mente los rangos en que varía de micro 

a pequena y mediana, pero existe ese parámetro. 

Creo que aqui en México el 60% do nuestra Industria se cataloga como 

mediana y pequena. 

3.· ¿Está enterado do algún mecanismo financiero que se orrezca a las empresas ruera de 

los bancos? 

¡Ah claro!, hay muchlslmos. Ahf tienen o la Bolsa de Valores, a Nacional 

Financiera, Bancomext. Nacional Financiera orrece fondos de redescuento, lo que se llama 

banca de segundo piso. 

4,. ¿CuAles son las ventajas y desventajas que usted ve en el Tratado de Libre <?omerclo? 

Déjame hacer una similitud con un joven. SI a un joven lo limitas en cuanto a 

estudios, en cuanto a la calfdad de vida, P.tc., pues no va a tener todo el conOclmlento para 

enfrentar la vida. SI llevamos esta similitud a México tendrfamos un trato muy patemallsta. 



No rccibfamos competencia, si los productos eran buenos o malos so vendían. 

Eso hizo que nosotros queclaramos un tanto relegados en cuento a tecnologla, en cuanto a 
educación, en cuanto a lo que se estaba usando en todo el mundo, sobre todo en los paises 

más Industrializados. 

Tenemos muchlsimas desvcnlajas. Y lo bueno es que vamos a tener que 

pasar por este proceso, nos va e costar mucho pero a largo plazo vamos a tener acceso a las 

tecnologlas de punla, pero no sin antes haber pagado el precio de habemos encerrado. 

5.· ¿Do quó manera se csM preparando su empresa ante la posibilidad de un Tral3do de 

Libre Comercio? 

Bueno nosotros manejamos niveles de excelencia, nos capacitamos 

constantemente, invertimos gran parte de nuestros recursos en capacitamos, cuando el 

iecurso lo permite. 

6.· ¿Sabe usted de algún Instituto o Centro para la actualización de empresarios? 

Claro, hay varios, el más famoso que conozco es el del Lic. Mlauel Angel 

Cornejo, otra más serla la Lic. Maria de los Angeles Te\lez, y hay 2 6 3 que no tengo en la 

mente; Incluso hay cursos en las propias Universidades. 

7.· ¿Cuál es su concepto de servicio? 

Bueno, el servicio os a lo que yo me dedico, es algo que hace mi empresa y 

bueno en México no todo el mundo lo tiene en la cabeza. 

8.· ¿Cómo miden ustedes su productividad? 

De alguna manera con un proyecto de costos, en cuanto a número de palizas 

generadas pof tiempo o en cuanto a racturaciones. 



9.- ¿Qué es calidad, cómo la miden? 

Bueno en este caso nosotros no tenemos productos, damos servicios. Más 

bien medimos la satisfacción del cliente y su valumen. SI tenemos clientes quiero decir que 

hay calidad. 

10.- ¿Considera tener el 100% de calidad? 

No, eso es utópico, mcntirla si te digo que si. Siempre se cometen errores 

pero considero que tenemos un muy buen nivel de calidad. 

11.· ¿Sabe usted qué es el Premio Nacional de Calidad? 

Tengo canocimlcnto de que existen empresas coma Ford que aplican un buen 

nivel de calidad a sus plantas, pero no sabra de un Premio Nacional de Calldad en México. 

12 .• ¿Considera que tiene competencia? 

Bastante competencia, con despachas no sólo nacionales, hay despachos 

reconocidos, Casas Alatriste por ejemplo. 

13.- ¿Qué caractoristlcas debe tener un Uder? 

No es la persona que es un jefe nada més, eres llder no sólo por ocupar un 

puesto sino porque atraes gente, la motivas e la excelencia, o porque creas un ambiente de 

armonta. 

14· ¿Cree usted que México es tan dependiente tecnológlca como empresarialmente? 

Efectivamente crecimos adquiriendo tecnologtes del exterior. 



15- ¿Qué tan Importante cree usted que es la lngenleria como factor de desarrollo? 

Al Ingeniero yo lo ubico en el área industrial y precisamente son los que tienen 

que jalar las riendas de la tecnologla del pals. Tienen una responsabilidad tremenda. Si los 

Ingenieros no se ponen a desarrollar el pals queda rezagado. 

16.- ¿En escala del 1 al 3 qué importancia le da usted a la ecologla? (1-Mucha, 2-Medlana, 

3-nada) 

Bueno yo no contamino, pondda el 1. 

17.- ¿Qué cree usted que produce el desarrollo de un pais? 

Pues ir al igual que otros paises, tratar de no quedamos atras. SI somos un 

pals abierto nos desarrollaremos bien, si permanecemos cerrados nos limitaremos en nuestro 

desarrollo. Tocio depende de como nos gulc el gobierno. 

18.- ¿Qué opina usted de nuestra tesis? 

Creo que todas las tesis tienen un buen propósito, es novedosa, porque trata 

algo que está en voga, algo que tiene futuro y en lo que apenas estamos en pal\ales. Por otra 

parte, es bueno que muestren interés en este tipo de temas, creo que es un buen tema. 



Entrevista a ta Uc. Edith Sámano, Ejecutiva de Promoción Fiduciaria del Grupo Financiero 

Probursa. 

1.· ¿Qué entiende usted por economta globalizada? 

La economla globalizada desdo el punto do vista comercial es ta economta a 

través de la cual los paises rompen sus barreras de comercio, esto es, donde el comercio de 

los patses este\ en función del comercio de otros. 

2.· ¿Cómo diferencia usted entre micro, pequena y mediana empresa? 

En función al grado de alcance que muestre ta empresa, aJ lgual que al tipo de 

apoyo financiero y comercio que reallce, en donde hay parámetros para Identificar el tipo de 

empresa que se trate. 

3.- ¿EstA enterado de algún mecanismo financiero que se ofrezca a las empresas fuera de 

los bancos? 

En la Casa de Bolsa existe una Inversión para las pequenas Industrias, para 

que en determinado momento este tipo de empresas lleguen a expanderse. No recuerdo bien 

el tipo do inversión de que se trata, pero definitivamente si existen otros mecanismos de 

financiamiento tuera de tos bancos. 

4.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted '{e en el Tratado de Libro Comercio? 

Ventajas: se van a rebasar las fronteras de nuestros productos; tendremos la 

disposición de productos de buena calidad, esl como la entrada de Inversión a nuestro pals. 

Todo esto obligará a los empresarios a p:-oducir con buena calidad y a prepararse mejor. 



Desventajas: puede ser que caJgamos en una aulodependencia, esto debido al 

no otorgamiento de un ·buen• flnanciamlento a la empresa, como también a la ralla de 

responsabilidad de los empresarios con respecto a la "nueva competencia•. 

5.- ¿Porqué debe actualizarse un ejecutivo o empresario? 

Es fundamental, debido a todos los cambios quo se estén dando; en el caso do 

las Inversiones se les puede ofrecer otro tipo de opción al cliente de acuertlo o los sucesos 

económicos do hoy dla. 

6.- ¿De qué manera se están preparando anta la posibilidad do un Tratado de Libre 

Comercio? 

A nivel Institución se estén Impartiendo cursos, asr como exigiendo o la gente 

que la actividad que realice la haga de la mejor manera que pueda, esto es, se está tratando 

do conclenllzar a la gente de la Importancia do estar siempre preparado. Por decir algo, 

actualmente so está exigiendo el manejo del Idioma Inglés. 

7 .- ¿Sabe usted de algún Instituto o Centro para la actualización de ejecutivos o 

empresarios? 

SI hay, está el Colegio de Graduados en Alta DlreCción, pero la lncllnaclón que 

yo tengo es hacia conferencias en particular, por ejemplo, del Lic. Miguel Angel Cornejo. 

8.- ¿Se cuenta con algún sistema de capacitación establecido? 

Tenemos sistemas de capacitación en lodos los niveles del banco, pero ahora 

se ha Insistido más en estos sistemas de capacitación. 



9.· ¿CuAl es su concepto do servicio? 

El prestar o ser prestador de un bien, en este caso el ser prestador de guardar 

su dinero, invertlr1o u otorgar1e financiamiento a empresas, según sean las necesidades de la 

persona. 

10.· ¿C6mo miden ustedes su productividad? 

En base a resultados. Los resultados son analizados al final de cierto periodo. 

Existe una área dentro do la lnstiluclón que cstA revisando constantemente el desemperio de 

las actividades. 

Adem:'.ls, si nosotros no estamos obteniendo los resultados esperados se nos 

manda a capacitar o en su caso so nos llama la atención. 

11.· ¿Qué es calidad, cómo se mide, y porqué no 1ienen el 100•/, de ésta? 

Calidad es la excelencia en el servicio. El servicio se mide según la 

satisfacción del cllentc. 

En cuanto a no tener el 100% de calidad, considero que estamos en camino 

de poder aspirar a tenerla, y no el 100%, sino el :lOOo/o de calidad. 

12.· ¿Considera que llene competencia? 

Claro, tienes una competencia dentro de ti mismo, asi como dentro de la 

Institución, y més aún con otras Instituciones ya sea fuera o dentro del pals. 

La competencia es un reto que te va empujando a ser mejor cada dia en et 

plano personal o Institucional, sin ella no habrla superación. 



13.· ¿Qué caracteristlcas debe tener un llder? 

Es la persona que tenga credibilidad, que atraiga a la gente, que tenga 

potencia y voluntad, que sepa encaminar a su gente a través de un fin. 

14· ¿Cree usted que México es tan dependiente tecnológica como empresarialmente? 

Es más dependiente tecnológica que empresarialmente. La Industria está 

basada netamente en maquinarias y equipos de ot1os paises, más que en la fonna de 

dirección de las empresas. 

15· ¿Qué tan Importante cree usted que es la lngenlerla como factor de desarrollo? 

La Ingeniería es lmportanllsima porque es la que marca el desarrollo o la que 

lleva la vanguardia de la tecnotogla de un pals. 

16.· ¿Considera que México prepara adecuadamente a su gente? 

se está haciendo lo posible para prepararla. bien, pero creo que faite más 

apoyo a la parte práctica en las escuelas, esto es para que el futuro profeslonlsta salga con 

una mejor adaptación al mundo empresarial. No qUlero decir que está mal slilo solamente que 

falla cuidar este rubro; asf también, en la gente esté la decisión de ser mejores o ser unos 

mediocres, no sólo en las escuelas. 

17.· ¿En escala del 1 al 3 qué Importancia le da usted a Ta ecologla? (1--Mucha, 2o.Mediana, 

3.nada) 

El 1. SI no cuidamos el ambiente en que estamos viviendo pues que nos 

queda. Tenemos que estar muy pendientes de esto porque de que nos servirla tener calidad 

de productos sin un mundo en el que podamos vivir. 



18.· ¿Qué cree usted que produce el desarrollo de un pa1s? 

El poner mAs énfasis en tocio lo que hagamos, para poder alcanzar el nivel 

que se pretende. Debemos estar más preocupados por la educación como una base 

fundamental para conseguir el desarrollo. 

19.· ¿Qué opina usted do nuestra tesis? 

Es una tesis muy actual, diferente, innovadora, que te hace reflexionar en 

varios puntos y diferentes niveles, también te lnvlla a la superación de una situación que 

estamos viviendo. 
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s.e:-an ir.:iependientcs de las del orden ci\'il o 
pea.al que puedan configurarse. 

Si el lncumplimienlo se 3tribuyera n Tas de· 
pendencias y enlidarles de la Administración Pú· 
blica Federal, el Ejccuti\'O del Estado dará parle 
a las autoridades competentes de las circunstan
cias del mismo y comunicará a la Secretarlas de 
Programación y Presupuesto)'' de la Contraloria 
General de la Federación, In suspcosión de las 
actividades que int~cn su participación en Ja 
<:~ecución d.e los programas y proyectos objeto de 
c->JrJinacion. para que se le ccmsidere rcle\'adc 
di! :a ubligación de cumplir con lo pactado y, en 
su caso, se proceda a determinar quienes re· 
sult.an re:;pon!:.ablf:>s del incumplimiento de que 
5<-' trate. 

CE~TESl:\L.\ DECl:\L\ SEPTI~1A.-La inob
ser\'ancia del Com·cnio L'n,:c:o de DcsarroUo 19SG 
~ c!e los mant.ales corre::pondscntes p~r pnrte del 
!:'jl"cu:i\'O di;') Es:ado, onguui.rá h1 suspimsión de 
ia mir.t.st:;.cion d~ recurso!:. p:ira el financia· 
rr.!er.!.O de los programas y acciones objeto de 
c~ae Com H.10. 

CE~;TESl~:.A Di::CI~tA OCTA \'A.-De las 
con:t .J\'1?rsia3 que se suscilcn con motivo de la 
tlecudón del presente Com·enio, conocerá la Su
y-:t>mn Corte de Juslicia de la Nación, en los tCr
minc:> del Articulas 105 de la Constitución Ge· 
nc.ral de la República. 

CE:"ITESI:oi1A Dl::Cl~JA NlJVEXA.-El pre· 
sente Con\'enio surte !:iUS efectos a partir del din 
primero de enero de mil novecientos ochenta y 
seis; deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federació11 asl como en el órgano informatl\'O 
oficial del G<lbicrno del Estado y podrá ser adi
cionado o modific:ado unualmcnte de común 
ucuerdo por las partes. 

CE:-..'TESl)tA \'!GESl:\1A.-Estc Convenio se 
suscribe por el Titular del Ejecutivo Federal, 
por el Titular del Ejecutivo del Estada y por los 

Funcionarios .l"rocraJt.s y Estatales que a cont¡. 
nuación se señalan. 

El Presidente Constitucloniil de los Estados 
Unidos Mexicanos, !\Uguel de la :'\1adrld llur. 
tado.-Rubrica.-El Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León, Jorge Tre\'iño l\.far. 
tfnez. -Rúbrica. -El Secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlct Diuz.-Rubrica.-El Secretario 
General de Gobierno, Lucns de la Garrn Gon
dlez.-Rllbrica.-El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Bernardo Sepúh"cda Amor.-Rú. 
brica.-El Secretario Je la Defensa Nacional, 
.Juan Aré\·alo Gardoqul.-Rli!Jrica.-EI Secrc· 
lario de marina ~llguel Angel Gonwz Ortcga.
Rúbrica.-El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, J1..-sús .su,·a·llcrzog F.-Hübrica.-EJ · 
Secretario de Programación y Prcsupueslo,
Cnrlos Salinas de Gortari.-Húbrica.-EI Secre. 
tario de la Contraloi'!a General de la Federación, 
Francisco Hoja~ Gutlérrcz.-EI Sccret.ario de 
Energla. Minas e Industria Parncstatal, Prnn
cisco Laba~tlda Ochoa.-Hübrica.-EI Secre
tario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor 
llernández Ccrvantes.-Rúbrica.-EI Secretario 
de AgriculturJ y Recursos Hidráulicos, Eduardo 
Pcsqucira Olca.-Ruhrica.-El Secretario de co
municaciones y TransptJrlcs, Unnicl Dlaz 
D1az.-Rúbrica.-El Secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecologia. :\lanuel Cantncho Solls.-Rú
brica.-El Secretario de Educación Publica, MI· 
guel Gonzti.lcz Avclar.-EI Secretario de Salud, 
Guillermo Soberón Ace\·edo.-Rübrica.-El Se
cretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenlo 
Farrcll CublUas.-RUbrlca.-El Secretario de la 
Reforma Agraria. Rafocl Rodrlgu~z Barrcrn.
RUbrlca.-EI Secretnrln de Turismo, Antonio 
Enrlqucz S:wlgnac.-Rúbrica.-El Secretario de 
Pesca, Pedro Ojcdn Paullada.-H.tlbrica.-E!. 
Jefe del Dcparlamcnto del Distrito Federal, 
H.amón Agulrrc Vehhqucz.-Rtibrico.-EI Pro
curador General de la República, Sergio Garcla 
Ramlre:i.-Rtibrica, 

SECRETARIA DE COMERCIO 
. _Y FOMENTO INDUSTRIAL 

ACCEROO por el que se establece c1 premio na- CONSIDERANDO 
cion3l de calidad. Que es necesario fomentar Ja producción de 

Al margen un sello Con el Escuda Nacional, arUcuJos compclith·os en calidad y precio y por 
que dice: Estados Unidos Mcxicanos.-Secre- corislguicnte estimular al fabricante nacion:1J, 
tar!a de- Comercio y Fomen1.o Industrial. · ql1e aplica co1Hrolcs de calidad en su producción 
ACUERDO por el que se establece el premia na- a fin de mejorar sus productos, al que debe reco--

cional de calid.:ad. noccrse su esfuerzo de superacioñ, pUl'S con ello 
HECTOR !lEHNANDEZ CERVANTES, Se- demuestra la bondad de sus productos en bene

cretnrio de Comercio y Fom1.:n!o Industrial. con ílcio del con~umidor nacional y extranjero, he te
rundamcnta en los ,\rtlculos :H fraccione::. 1 , XIII nid'l a bic:n expedir el siguiente 
y ~X111 de la Ley Orgánica de In Admini!::lración ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
Pública Federal, lo., 4o., 26, 32. y 33 de l.i Ley Ge· PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 
neral de~ormas y de Pesas yl.1cdidas yso. Y 2l ARTICULO lo. Se instituye el "Premio Na· 
fracci4n l del Reglamento Interior de; 111 Sccre· cional de Calidad", con c1 objeto de reconocer Y 
larlA de Comercio y Fomento Industrial y ;.i:remln~ el esru~o de los industrlnlcs nacl°: 
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añles que sosliei:<>r 'l mejoran 1n calidad de los :~~r:~~:~:o~~~~~¿~1:ti~~~:O~~~ng~ 
P~~~fcti~~r:O~~~;.Prcmio Nacionn.1 de Ca· Fomento Industrial. Dicho Comité lomará en 
lidad" consislir.i en un Diploma al Mérito para cuenta el dictamen emitido previarnenlc por la 
cada una de las industrias seleccionadas. A los 10 Dirección Gcncr ... 1 de Normas. 
primeros lugare:s se les otorgará además el rcco- ARTICULO 6o. El "Premio Nacional de Ca
nOcimicnto cs¡>Cf;:i.al que acuerde el ComilC a que lid;id'' será entregado por et Secretario de Co-· 
ce refiere el aructdo 5o. mercio y Fomento Industrial, en un evento anual 
- ARTICULO 3o. Para obtener el "Premio solemne organi2odo por el Presidente del ComitC 
Nacional de Calidad" podrán concursar las cm- en el mes de septiembre de cada año. 
presas induslrial('S interesadas. En todo caso ARTICULO '70. Los casos no previstos en 
:;.erán considera.das por la Dirección General de este Acuerdo Y que se relacionen con et "Premio 
Normas de esta Secretarla las empresas que Nacional de Calidad". serán resuellos por el Sub· 
usen e\ ~_'Sello Oficial de Garautla", asl comO sccretllrio de Fomento Industrial. 
aquellas cuyos productos eslfin sujetos al cum- 1.-;.·; . , , . rRANSlTORlO . 
pHmicnlo de Normas Oficiales Mexicanas.'''-"'» ; · · · UNtCO.-Esle Acuerdo entrará en vigor el 

ARTICUW -to. La ·Dirección General '.de din siguiente de su publicación en el Diario on-
~onm1s emitirá dictamen preliminar Sllbre las dal de In Federación. · 
empresas, tomar.c!o en cuenla,cn su caso, lo si- México, Distrito Federal a los vcinliún dlas 
guicnte: del mes de julio de mil novecientos ochenta y 

seis.-El Secretario de Comercio y Fomento ln· 
l. Tiempo de r..dhcsión a\ "Sello Oficial de dustrinl, lléetor Hern{l.nde1 Ccrvantes.-Rú· 

Garanlia" o de cumplimiento a las Normas Qfi. brica. 
ci;¡les Mexicanas c!c carácter obligatorio;' 

2. Calidad de los productos, conforme a las 
Normas Oficiales '.\texicanas que correspondan. 

3. Aplicación do? tccno\ogla propia de la cm· 
presa y producfr•ü!o.d de la misma. 

4. Apoyo a la actividad de Normalización 
Nacional. 

5. Exportaclón de productos y de tecnologla. 
G. Tipo de prod~cción. 
al fabricación total o parcial. 
bl Ensamble total o mixto. 

ARTICULO 5o. La selección definiliva de 
las empresas que recibirán el "Premio Nacional 
de Calidad .. se har<>. en forma irrc\'ocable por un 
Comité, el que sera presidido por el Subsecre· 
tario de Fomento Industrial y del que formarán 
parte también, el Director General de Normas y 
el Dlre<:tor General de Promoción Industrial y 
Desarrollo Regional. así como un representante 
de cada uno de los siguientes organismos: Confc
dert1ción de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos. Cámara Nacional de la In-

FE de erratas al Acuerdo que crea una Comisión 
Consultiva para determinar el precio de la 
m.·a destinada n la Industrlu \'itlvlnfcola, pu
blicado el 22 de julio de 1986. 

Diario Oficial, dice: 
<omitió fundamento}. 

Debe decir: 
Con fundamento en los artículos 3.\ fracciones I y 
ll Y 35 fracciones 1 y IV de la Ley Orgé.nica de la 
Administración Públic:1 Federal y 7o. de la Lev 
sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Má· 
teria Económica y 

Página 7, Regla Tercera, inciso 2. segundo 
párrafo dice: 
... rendimiento por hectárea. Los \'iticultores ... 

Debe decir: 
... rendimientos por heclá.rca. Los viticultores ... 

Página 8, Re(!;la Oecimatcrcern, dice: 
La: Secretarias de Comercio ... 

Debe decir: 
Las Secretarlas de Comercio ... 

SECRETARIA DE A.GRIC.ULTURA 

Y RECURSOS HIDRAULICOS 

DECLARATOR1A de propiedad nncional de las 
aguas de 11>'3 :uTOYOS El Naranjo y Del Ca· 
rrl10, y demb que se Indican, en el Muni· 
cipio ~e Attdia,. Gro, 

Al margen tm sello con el Escudo Nacional 
que dice: Estados Unidos Me>dcanos._: 
Secretarla de Agricultura y' Rcc1.1rsos 

tlldn~ulicos.-Subsecretarla de Infrae$tructura 
llidráulica.-Dirección General de Admin¡strn· 
ción y Control de Sistcmo.s Hidrológicos.
Expediente: 201/411.2l7Z1.1)41S98: 

DECLARACION NUMERO 5-1/66 
De Conformidad con los datos e Informes de 

carácter tCcnico que obran en la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Ilidr.lulicos, las auu.1:; 
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Puebla, Pue .................................................................................................... . 
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de romp.olo1 del Puerto de Monzonlllo, Col., a electo de que lo u1Uic• en lo construc· 
c\dn 11n11oloció" de un lonqv• de olmonnomi1n10 y di11rlbuddn de combu1tlbl• lnt1r0 

medio 15, para buq11•••onqu11 .......................................... -............................... \O 



DIARIO OFICIAL 

prau10 de di1olucidn y liquidoción o qu• H t•fiere ICI 
pru1111t Rt101ución. 

OUINTO.-Salvo qu• eJ<.itlo imp•dim•nlo lago! 
poro ello, •I protelo de di1oludón y \iquidadón qu• 
1111a R111olución ouloriza no podró exceder d• un pla. 
zo de ni1 mou1, el cual comen:aró a canlor C1 panir 
de lo enlrodo en vigor de lo preunie l\uolución. 

SEXTO.-A fin de mantener permanente infar. 
mada Q! Titular del Ejeculivo Faduol 1obre .1 procHo 
de di1olución y liquidoción o que 10 refiere 1110 Re10• 
lución, la C.omi1ión 1n1ersocr111orial de Coila finan• 
ciamienlo, '°n la in1ervención de la Secretaria de 

Pucci, •lciborard y pr•unlord o IC1 cC1n1id.rC1ción d•I 
propio Ti1ulor del Ejecutivo FederC1l, un inlorme men• 
1ual d• ejecución y ruu1rC1do1. 

SEPTIMO.-lo1 remanen1•U de la liquldadón, 11 
101 hubiere, 1.rón •n1orado1 a IC1 Ta1oreria de la Fe
d.rocidn, 

OCTAVO.-La pr•nnle Re1alucidn surtird 1t.11 
111fedo1 e\ dio 1i9uien1e ol de 1upublicación en .t Dlo
rio Or.clol de lo Federadón. 

Sufragio Efedlvo. No Rulacción. 
Mbka, D.F., o 21 de noviembre de 1989.-EI Se

cretario, Emulo Zedilla Ponce de ledn.·Rúbric\I. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

DECRETO por el que H delcrminan 101 procedi· 
mitntc11 pora la 1eleeciOn de la1 ocreedore1, 
el atorgomitnla y el u1a del Premio Nocianol 
de Calidad. 

Al morg•n t.in 1ello con •I Escudo Nocionol. qu• 
dice: E11ada1 Ül'lida1 Mexicano•., P1111id11ncio d. lo 
Repúblico. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Pru+denle 
Conllitt.icionol de 101 E11odo1 Unido1 Me11icano1, en 
e¡enicio de la focuhad que al Eject.ilivo Federo! con
lier• ICI frocticin 1 d•I oriiculo 8Q d. lci Con11i1..,c;ón 
Polilico de lo1 E11odo1 Unidos Me•icono1, y con fun. 
d,.,mento en la1 ot1iculo1 ea y SI d• lo ley Federol 10. 
bre Meualogio y Normalizcición, y 

CC?NSIDERANDO 

Oue poro•' de1orrollo d11I pci1 •I indi1pen1abl• 
lo cr•oción y coniolidoción de uno a.tl11,1ro de calidad 
lolol que u rell•i• •n 1.:ida1 la1 ociividodu indu11rio. 
lu, comeróole1 y de 1ervicio1 qu• " reoliian en 11 
poli¡ 

O...• uno cuht.ira d• colidod total implico •I fo• 
mento y la c:on1olidoclón de cier101 valorll en el lrobo 
jo cotidiano de lodo1, talei Como la p1eci1ión, el me• 
joromienta conlinuo, lo crf1ica bo1ado •n inlarmoción 
y, en 9enerol, lo bü1qu1da comprome1ida por ~gtor 
1iempr1 la m•jor medionle UnCI oditud de 1uperació-n 
con11onre y d1 urvicio a la 1odedod; · 

Ou1 lo rad1evado 1011Jfocción d• 101 nece1idod•1 
da k>1 con1umidoret y u1uorio1 e1 el cril1ria eundal 
pC1rO •vo1uor lo CC1!idC1d d• 101 bien11 y nrviciot qui 
•• elaboran •n •I pab; 

Que la colidod e1toble<e un climo que lovarece 
la invenión, el u10 mÓI elici,n1e de lo1 recuuo1 y el 
incremento de las ••por1ation111; 

Ouo 11 orlicvlo ea d1 lo Ley Ftderol 1obr• Melro· 
lo9ia y Normol1zai::ión, publicada en a\ Diario Qf¡. 
ciol de la Federación de lecho 26 de enero de 1988, 
ln11i1uy• el Premio Noclonol de Calidad con el obj111a 
de reconocer y promior onualmenl• el e1fu.r10 de la1 
fobrican1e1 y d• 101 preuodaru de 111rvicio1 nociono
lu, qu• me1oren lo c..o1idod de procuo1 ind1111riolrn, 
pradue101 y u,.....icios; 

Que el onicu1o el de lo Ley referido en el con•i
derondo pnudenl•, 1111obleu qw• •I procedimienlo 
paro lo 1elecciOn de lot ocreedaru al premio mencio· 
nado, lo forma de u1orlo y la1 demd1 prevencione1 
qt.1• 1eon nu•1orio1, la1 e1tobl.ceró •I E¡ecvtivo fe· 
deral, he lenido o bien eicpedir el 1i9t.1ienle 

DECRETO 

ARTICULO l o.-E11e D1cre10 ti1ne por objelo 
del•rminor 101 procedimienlo1 paro lo ulección de 
101 acreedorH, el otor9omiento y el u10 del Premio 
Nocional d• Colidad. 

ARTICULO 2o.-EI Premio Nocional de Colidcid 
l•ró un in11rvm•nlo poro promover, de1orrollar y di· 
Fundir la calidad d• proc1101 indu1lriolu, produC101 y 
1•r,,.icio1, con •l fon d1 opcyor lo modernll'ación y 
competitividod de la1 empr•101 111abl.ddo1 en el pai1. 

ARTICULO 3o.-EI Pr•mio Nocional de Calidad 
u olar9oró en la1 1lguienl•1 C.JHgorio1: 

1.-Ernpr .. ot induuriale1 grondes; 
11.-Empr8'cil indu1uial•1 m1diono1 o pequeños; 
lll.-Empr•11:11 com1tciole1 grandu; 
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IV.-Empruos com.,ciol111 medicinos o p•qu•· 

ñc11; 
V.-EmprHOI de •ervicio1 grondH, y 

Vl.-Empr1501 d• urvkio1 m•diono1 o p•qu•· 
•Fio1. 

Se podrán olorgor hasta do1 pram101 por codo 
uno de e1to1 co1egoda1 1in •itcadtr un 101al do diez. 
Si ninguno 1mpr1110 cumple al nivel minimo roquorido 
en alguno o ol9uno1 d. 101 ca109oric11, lt dwdororó 
deder10 •' Premio re1p1do a e1lo1. 

ARTICULO .da.-lo1 cotegorio1 o qua ta refiere 
al orti11.1lo onte1ior 1t1 datorminorón d11 ocuordo a 101 
crilerio11iguionl11: 

1.-EI carócter indu11riol, comuciol o de servicio~ 
lo dorO lo Otthidod de lo cmpruo que repreu:nl• ol 
m1no11150% d1 101 "'"'º'de lo mi1mo en 11 Qño ru. 
pactivo, y 

11.-lo dim1ui1ión do 101 amprc.>101 11 fiioró con• 
(ormc o su nUmarQ fQ!QI de trobojodore1, en lo ti• 
guienle fo1mo: 

o) Grande, o lo que tengo mó1 de 500 trobo¡o. 
dores, y 

b) Mediano o pequeño, o lo que tenga hallo 
500 trobajodorcs. 

ARTICULO So.-Poro ob1en1r el Premio Nodo. 
nol de Calidad podrdn toncursor 1odo1 101 empruos 
indu11riolr1, comercial.;n o do sorvicio1 l!llobl•cido1 
1n 1!l lerrr101io nocional, que de111cn pcrlicipor y tl!Ú· 

non 101 1i9uienlt1 ca1octl!IÍ1tico1: 

1.-0ue lleven o cabo un proceso 101lenido de 
calidad loto!, lento en 1u1 óreo1 de producción do 
bienes o unidos, como en los de odl':"li'"1il!roti~" y 
dislribución de 101 mi1mo1; 

11.-0ue pruerilen uno de1cripción de1ollodo IO• 

bre 1u11i11tmos y proce101 poro lograr lo calidad lo· 
lol, od como de !01 rcuuhodot cuontitoli"o' y cuolilo· 

11 ... 01 que hubiuan alconi:odo, y que ulin di1puu101 
a que un grupo 01i9nodo de eicp1r101 •n lo motuio 
vuifique lo información pr11un1odo; 

111.-0ut e1tén di•pvulo1 si r•1uhari premiodo1 
o dar o conocer •ti formo públicQ lo inlormoclón d, 
101 01p1e101 primordiola1 d• 1111 1i1l1mo1, proc1101 y 
logrQI tn moterio do calidad lolol, de formo que pu1° 
don Hrvir de ej11mplo o otro1 ampr1101, y 

IV.-Oue no hayan •ida obi•lo de 1onclón pot 
parle d1 lo Secretarlo d• Comercio y fomento lndllt• 
triol en 11 oño'\nm•dio10 onlerior al de la con ... ocalo· 

rio d1I conaJoo poro •I olor9ami1n10 d1I P11mio No. 
cionol d• Calidad. 

ARTICULO 60.-LQ Sccrelorio de Comercio y 
fomenlo lndu11rial •xpediró en lo1 primaro1 15 dial 
del oño colendorio lo con ... ocaloria poro el concurso 
1obro o\ Premio Nacional de Calidad. Dicho convo• 
coloria dcberó 1er publicado en el Diario Oficial de 
lo Federación y en do1 pcriÓdico1 de los de mayor 

, circulación en la República Mnicono. 

ARTICULO 7o.-la convocoloria deberó seña. 
[ar los plazo1, pro ce dimien101 e inÍormoción que 
doberCrn entregar 101 por1icipon1e1 poro 1u registro y 
selección. lo información mínimo que deberá 1olid0 

lorie o Ut1YC1 de lo convocalorio o 101 empre1os inle• 
ruados uró lo 1iguienlo: 

1.-00101 de lo empresa: 

a}, Nombro y dirección; 

b} Nombro dol diroC1or general a del ejoaJIÍvo 
de mó1 cho rango; 

c} NVmera lolol do lrobojodore1; 

d) Vento& lotolo1 en ol eiercido cnlerior; 

e-) Si por1icipo lo ompre10 inlegra o 1ólo una de 
,u1 divi1ion111 o planto1, y 

f) SoC1or indu1trial, comercial o de 11rvicio1 o 

11.-Brev• descripción 1obre 1illemo1 y proc110• 
octuole1 de lo empresa poro ob•ener lo calidad 10101; 

111.-Breve informe 1obre 101 logro1 olconz:odo1 
"n moteorio de colidod 10101, y 

IV .-Coll'gorlo l!n qu• por1icipo. 

ARTICULO So.-lo Seuerorio d1 Comercio y 
Fomento Industrial deberó ln1e91or un grvpo do tia. 
boio poro analizar y evaluar lo documeonlación que 
pr•11n1en loi por1icipanle1 •n 101 11hmino1 pr11crito1 
por lo convocQtorio, y 1oñalor quicln .. de 11101 ierón 
101 finoli1tos poro 1er 1eleccionodo1 como mtrtcedo· 
r11 el Premio Nocional do Calidad. 

El gnipo 10 inlegroró por los ll.lnc.ionorio1 qu• do· 
1ign1 1\ S1cretorio do Comercia y Fomento lndu11riol 
y o inviloción do '' mismo, 101 1epunnlonl11 que 
nombro lo Fundodón Mo~icono poro lo Calidad To
tal, A.C. 

ARTICULO 9o.-los ompr1101 que ruuhen lino· 
li1to1 d1ber6n entregar CI lo Sec.rolart"o de Comarc.io 
y Fom1nlo lndu1lriol una d11uipción fniU dolo\lodo 
1obr1 1u1 1illemo1, proc.101 y \ogro1 1ri rnoterio de 
calidad 1010\, 011 como lo doc;umenloción y e11odi1t¡.. 
coi con que o.11n1on 1•1peC10 o loa iigu!.nlH c11p.C• 
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1.-Enfoqu• o ulrole9io ulilizoda en el proce•o 
de catid'od 10101; 

11.-Profvndidod y olconca •n lo inurumanloción 
d•I mluno; 

111.-Rea:mocimienlo )' ob1er\lodones do 1u1 pro• 
veedores y u1uorio1; 

IV.-lteperouión económico que ellos "1fuorzo1 
t-.ayan lenido d•nlro de lo ompr"º• incluyendo aho
rro• lo9rodo1; 

V.-Nivelei de calidad olcanzodo1, compraba. 
blu por evidencio u1adl11ica; 

Vl.-Mejoramiunlo de la calidad de vida de loi 
lrobajodate1 • tndtcu que lo demue1lren; 

VIL-Ampliación de morcodo1, nocionole1 o in• 
1ernocionolei. dado el eoio; 

Vll\.-Reconocimienlo• nocionol111 o in1ernacio· 
nol•1 oblenido1; 

IX.-Comporoción de los logro1 oblenido1 .:on el 
de otros empreiot que eloboron bienes o 1orvicio1 1i0 

milon1 denlro o fuero d11I poi1, y 

X.-lmpocto '"lo romunidad, derivado del pro• 
ceio d• calidad 10101. 

ARTICULO 10.-Todo lo información que pre• 
unl•n len empre11i1 por1icipon111, 'ºl"o lo di1pue110 
en •I articulo .So. froc:ción 111 de e11e Decrelo, lendró 
carácter confidencial y no podrá ur ulifizodo poro 
ningün airo fin. 

i.a Seuetorio de Comercio y fomento lnd111triol 
podtó .. .,ificat lo v1rocidod y aulenlicidod d• la do• 
C\lm1nlociDn p1e1en1odo. 

ARTICULO 11.-la ul1cción defini1ivo de lo• 
empte101 que ucibirón el Premio Nacional d1 Coli· 
dad le hctd por un Comill, el oue le> integroró por: 

1.-EI Secrelorio d1 Comercio y Fomerilo lnd111• 
lrial, quien lo priuidiró; 

11.-El Sub1.cr11orto de lndu111ici • lnvu1ión Ei:· 
rronjuo; 

111.-Por.101 ti1ulore1 de 101 1i9uionlo1 unidodH 
adminhlroli"'DI de la Secre1or/a do Comercio y fo. 
menlo lnd1111rial: 

o) Dirección Gonorol de Normas; 

b) Dirección Genero! de De1a"ollo Tecnológi• 
co,., 

cJ Oirección General de fome .. 1a lndullriol. 

IV.-Por un npreientanle d• cada uno de 101 1i0 

9uien1ei el'l!idade1: 

a) lnili1u10 Nac>ooal del Con•umidor, y 

b) laborolorio1 Nocion<Jlu de Fom•n•o lndu1. 
lriol. 

V.-Por un repre1en1on11 de codo una de 101 ,¡. 
9uianl11U orgonhmo•: 

o) Coní1de1oción d1 Cómoro1 lriduuriol111 de 
101 E11odo1 Unido1 Me.o;icono1. 

b) Cómoro Nocional d1 lo lridut!ria d. lo 
Tron1formoción, y 

e) Confed1rocióri Nacional de Cómoro1 d1 Ca. 
mHcio. 

Vl.-A tn .. itoci6n del Pre¡idenle del Comité, un 
r1pre1enlonl• d1 lo Fwridocióri Mexic.aria poro lo Co 0 

lidod T oto\, A.C. 

ARTICULO \2.-EI Premio Nocionol de Calidad 
nró enlregodo por el Titular del Ejecutivo Fedttol, 
en un 1venlo 1olemn1 que 1e orgoni:z:ord el mal de l'IO• 

viembre de codo año. 

ARTICULO 13.-EI u10 d11I emblema de1 Premio 
Nocional de Calidad nró por un ario, o pt1rtir d1I 
otorgomi1nlo d1 é111 a loi 9onodore1. 

la dihnión del Premio Nocional d• Calidad po· 
drd reolizor1e o lrovit1 de 101 medio1 de comunico• 
ción que con•idere odecuodo, el ganador y CI 1u pro. 
pio co110. Dicha publicidad 1olomente padró hoc1ue 
mendonondo el afio en 11qui11 fv1 alor9ado el P11. 
mio, previo outt1riroción de lo Secreloría de Comrt· 
cio y Fom•nla lnduiir1ol. 

A1imi1mo, en •l ca1a d• que 1e 01019a1e •I p,.. 
mio Nocianol d1 Ccil:dad o alguna plonla, produtto 
o servicio e1peci1ico, 1e é•bud 1eñolor tal circunllon. 
cio en lo p11blicidt1d die la empruo. 

ii\,!.SSITORIOS 

PRIMERO.-EI p••••"'• O•c••to enuoró •n vigor 
•l lo. de dici•mbr• de 1999. 

SEGUND0.-5• deragon lodos 101 di1po1icio· 
nu qu• ie opongcin o e1I• Oeu•1D. 

'TERCERO.-Publique1• 1n el Diario Oficial de 
lo F1deraci.;n, 

Dada en la r•1idencio d1I Poder Ej•cuti'lo Fed •• 
rol, •n lo G11dod de Mh.ko, DiltrÍlo Federal, o los 
veinli.nueve Jio1 del mea de no .. i•mbr1 d1 mil nove• 
c:i•nlos ochenta 'I' t1U•Ye.. Carlos Salino• d• 
Gortorf •• RUbrico.• El SeCl"etario de Com•rcio y fo. 
monla lndu11riol, Jaime S•na Puc:he.• Rübrica, 
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INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
MEXICANA. 

•Del Verbo Emprender S.A. de C.V. 

Fuente de Pirámides No. 20. 

Col. Tecamachalco, México D.F. 

• DESEM, Desarrollo de Emprendedores. 

Ria Nilo 38·601. 

Col. Cuauhlémoc. 

• Empendedores. 

Dirección de Administración. 

Facultad de Contabilidad de la UNAM. 
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tHE UNIVERSltY or tElAS AT l l. PASO, DECREE PLMS 

Baebl.lor or Scl11net! In lndu•lrl•! l:ngl~rln•1. 

T~ l1>d11stn-tl En11ln1111Unq Cuut•-Ulu• Is t!,.t1¡qned for 
•lud•nt• wtm dPslte to 11nt•r tndustry or p11nn111 o1dv"1>red 11tud1r.•: 
TM currh-uh .. p1nvld11• • bro•d r•n11• of cour .. • In thll •111•• uf 

. .alll-"9Mn1 llf t1u1a.tn UUIOUfCfl•. pUnl dfl•l•¡n. .\lid º''"''"11111>• 
rll' .. 11rch. 

rntilfMANYF.AI!. 

lst:-111111 Hau111 
]10':!• G111phlc runda..,.nt11111 •••••••••••••••••••••••••••••• l 
3101• lnlroductlon to Industrial tng11>N!rlnq •••••••• , ••• l 
lll 1• r."po•ttory En9l1•h Ca.ro•lllon •••••••••••••••••••• l 
4111• r."lculus ••••••••••• , ••••••••••••.•••••••••••••• ~- .4 
]101 AJ!ll!JIC41> Kl•tory ••.••••••••••••••••••••••••••••• ~.l 

" 
2nd S-•ter 

4120• COllputer Proi¡r-lfl<¡l Cor Sctenth-ta ' tn<¡&n••rs ••. 4 
4210• 11ech.lnlc• 'Th11r.al Phy11tc1 ..................... · •• 4 
3112• f!f'1e.&rch and Crlt1c11l Wtltlnq ..................... ] 
3112• C'-t\CUlus ............. : ............................ 3 
l10S• General Che1111try., •••••••••• , •••••.••••••••••••• ,,.] 

17 

111tSeii1:1tu 
:!21!>• f.nqlneerln~ Hech.lntcl J ...................... ; ... ] 
<4211• F!eld1 'Wave• ................................ · ... 4 
321]• Calculu11 •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• ,] 
Bchnce Electlvf', Ge.el. 1101, 1101 BJOI. 1105, 1107. 
OtDt 3106•, 11060 •••••••• •••••••• ....................... . 
3102 ..._.rtcan Ht11tory ••••••••••. •····•••••••• •••• , ... ,] 

2nd Be11,..ter 
J2Jh Engln•flrlng tl•chanlc• 
l2150Er9on011lc• •••••.••••••••••••••••.••••••••••.• 
3216• Hanuf.tcturlng Pro<:•••••···· .••••.•••••••••••• 
]2340 HllChaOlC• Of 11.atitflAlll t ••.•• •••••••••••••••• 
1226• nlft•r•nttal Equ11tlon11 ...................... . 
1230• Proc HocUll• ' r.ngt,,..rln'il 011t11 ~n•U•v• ..... . 

~ATE sroon:.'> 199l-19'JJ. 

11 

,,,] 
.•. l ... ] ... ] ... ] ... ] .. 

THE UHtVERSlTY OF TEXAS AT EL PASO, ~Et rt.A)IS 

JUNIOR YEll.R, 

l•tSt!-•ter 
J20ol Principies of E<'onoarlc• •••• · •••• ' ••••••••••••••••••• 1 
ll7!>• Th,.r111Ddyn11.alc• 1 .......... : ...... '."·~···:-; ........... ~ 1 .. 
1177 Enq1nee1lnoJ •••••••••••••••••••• ~ ••••.• u!'""'••••'•• l 
ll.ll HAlrl• Alql"bra ................. : •••••• :., ••••••••• 1 
110'1 SuivttY nt Arr:ountlnq ......... ~.·;.,:; •• o ••. ~···.····~· t 
11111 '--•1•· .. u 1;., .. .,11.-nt •· Pfll111rfl,.:.,.~ ••• , .... , ••• ~.J 

,,. :«,· . ''IH 

IOd ::r1111•Ml1•1 ',' '{",{·. , . ;'. 

:,·~~ ::.;:~!::1~1.!~,~~:' .~":!~1 ~~~=:·:·~~·::.:~¡~.:::::::: ::·:.: 
4177 B.lSlc ES ...................... , .• ,' .. ~·····•·~••·0:·.~4 
435-l fluid l'lecnM11c11 ............... ~ ••• ~ ••• '.~• •• :. • .,,.,4· .. 
1326 EnglnHrtn9 &con°"Y••••••••••••••;.-• .-~-~~-~; ..... ~.1 

' ",.17 

sonoR vu.a. 

lst s~:;~te~robolbl \ l11t le OJ>eratlfln.9 RelUlatch •••• : ; ...... ; , • ·• ~. l · .•. 
]]51 Prod11ct1on •nd lnventory Control.~ ....... ,.,,,,;';·,J 
tectinlcal Elec:ttve, .................................. : •• J 
H9S senior riofesstonal Orientetion .............. : •• ~.1-: 
Phy1Uc• Elecuve fPHYS llZO, 3123, ll2S, lUB,.'1448).:.·.~l 
Huaanltle» Electl-ie •.••••••••••••••••••••• ; ........ : •••• 3 

16 

2nd Se:.uter . ;.'.'._' .. : 
J46t tncustrtal L.ayout •••••••••••••••••••••••••••••••• ·.1 
HSS Shtllltlcal OUaltty Control and ProbabUUy ....... l 
4466 senior Dealqn ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.· •• 1 
T,.•·hntc11l Electiva •.••••••••••••••••• ·····•••••••••••·•·' 
H~nltlf'•Elective .................................. ; .. J 

'I> 

tot•I 5e.este1 r:r•dlt Hour11 .................... :·.114 

• Grllde of C Of bet1e1 requlred tn thefl& cour•e•. , , 
Approved IE Tet"hnlctil Electlv11111, tE 3432, JE 1493, 1E 3411, "1CH 
JJ6!i 

IJKUE'Pra!AntlATE ~TUUlES 1'1'11-1991. 
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Faculty of Enginecring 

F.dur-atinn in na111ral U'irnrl"' in llnshi~h;a IH"g:m in llJflO :u llarris 
School oí&ii:-ncc (Rih-1takkn) v.l1irh \•:l• t'11ilhfühnl l1y f';l:"Miin2, whu 
1111dird natul'ill Kirnrr at Amhrl'l C:ollrgi:-, "uh thr- bdirf tl1ilt 1hc 
promoiion uf sdrntifir lt• lmiqucs was ~ntial 10 thc national pro
s¡xrity. 111r filtJ!ty oí J-:nginetti11g w:u. Mtilhli•hrd in 1919 by re• 
org.anizinlf tlir 1-'iltllhy oí Scicncr anJ Trdmnlogy, wl1irh w:u re· 
cstabfühcd i11 l!JH. 

111r t·¡a,·uhy '""'¡,¡, uf six drp.ulmrnu; tlrrlrinl E11gi11rrring, 
Elrctmnic•, ~kd1ani1.d J:nginrrriri¡:. Mrch;iuiral En¡¡inrn-ing 11, 
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